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I. 

PREFACIO 

Le eleborac16n de una teste como le presente aurg16 de la e.-i1rac16n y 

el respeto por le Revoluci6n Sandlnlate y por su pueblo, por lo que he elJI. 

nltlcedo pare Amfrlce Latine en su· conjunto y por el fuerte l•pacto que he 

tenido en diversas partes del •undo. Adea&a, COlllO une toree de clerltlcer 

uno de las tantos aspectos que han compuesto y contlguredo eets revoluc16n. 

Ese aepecto elegido rue el rellgloso, que aunado e otros, ae he inscrito 

en l• consol1dec16n del proceso revoluclonerla; y eeto se ve re•ercedo por 

hecho de que el pueblo nlceragDense es protund .. ente creyente. 

Eete es el primer ejempla en que dos sectores, eupuest .. ente entag6n1-

coe, se unltlcen en une lucha comGn sln dletlngee de nlngune eepecle. Con

sidero que equ( est6 uno de esas aspectos dignos de aetudlerse, enelizarsa 

y prorundlzerse en el ruturo. 

Pera la rael1zac16n de este trabajo tuve que enrrenteriae e una serle 

de abat•culoe que, en clarte medida, rueron rrenando el avance del •1smo0 

ya que en un determinado momento s1gnlt1c6 toda un replente,..iento en cua.!l 

to a continuar con le t.-atlc•, abandonarle y escoger otra. 

Considero que fueron dos los obst6culos principales en la res11zec16n 

de esta tesla. El prl•ero, rue que no habla, al menos en une primera ins-

tencia, gente que quisiera dlrlglr une tesla ca.o le presente. El eegundo, 

rue en relecl•n con la obtencl6n de los •eterleles que en su mayor(• est•n 

en Centro1111,rlce, por la cual utllicl l• documentacl6n dieponlble equ( en 

Mlxlco. Lo ldeel hubiere sido haber viajado s Nicaragua, pero bajo las ec

tuelee clrcunstancies me ere pr6cticemente lmpoaible visitar 1• tierra de 



II. 

Sandino. 

Eet• teaia eat' plantead• b'aicamente cama un trabaja aacla-hlat6ric., 

aunque no se descartan a ae desechan otras aapectoa que son eaencialea an 

un tipo de an,lieis cama el que se pretende. Esta trabaja canata de una 

1ntroducci6n, tres capitulas v concluaionaa. En la intraducci6n ae plantea, 

rund~ntal•ente, el marca general del trabaja v ae .analizan daa puntoa 

que san: una, el que ae reriere al car6cter aaciol6gico da la relig16n en 

una aocledad determinada y, el aegundo, que se reriera a la crlsla del m.!? 

dela de Igleaia -'ata rererida, principalmente, al caaa centroamericana. 

En el c.p!tula primera ae hace una expoaicl6n de la que ha sida la Igle-

ala nlcaragDemse desde loa aftoa sesenta hasta ,977, ae e~pone también 

c6ao ee dieran loa primeras contactos del FSLN can cristiano• v de qu' 

rarmai se ha dado eata ralaci6n, para terminar can un plante .. ienta que va 

de la alianza t6ctica a la plena ldentlricac16n. 

El aagunda capf tulo, carreapande a la 1nsurrecci6n papular en aua trea 

raaaa 1• pre-lnaurrecclonal, loa primeras bratea lnaurr~ccianelea V la ac

tuaciiln de las cristlanaa en la prapia lnsurreccl6~. Un tercer y ~ltima C,!! 

pftul•, ea en donde se plentean tada una aerle de cueatianea que van deade 

la presencia de laa cristianaa en el gablerna de Recanatrucci6n Nacional 

haat• el Importante •comunicado de la Dlreccl6n Nacional del FSLN aabre la 

rellgi6n•, pasando par dos teaaa tBlllblén importantes cama la aan: laa •P•.!:. 

tea crlstlanaa a la revolucldn y el crlstlent ... o en la-nueva s•ciedad. E•, 

aa!, a grendeo raagws coma eat6 campueata asta tests que, par atra lado; 

aanaldere la tem,tica apaalanante. 



III. 

Par• rtn•lizer. deaao d•rle l•• gracias • toda una serie da personas que 

eln su eyud•• comprans16n. aati•ula a incluso regeno no hubler• •ida pasible 

terminar esta tesla. 

En prl•er t'l'llllna. deseo agradecerle el Dr. Enrique Oussel haber acepta

do el dirigir eate teais• par au apoya y eu pec1enc1e pare llevarla a buen 

tlrmina. Aai•191911• quiere darle lee gracias a tadas y a ceda uno de mta pra

reearea par habar deaperteda en mi une actitud cr1t1ca y rerleKive y par ha

ber dejada en •Í una prarund• aenaibilidad para luchar y trebejar en rever 

de Allllrlce Latine y su proyecta de 11berec16n cantinentel. 

En tercer tlrmina. quiera agradecerle • •1 aspaae NINA tade la •vuela que 

•• he arrecid• y diapeneed• • l• larga da eate te•l•• que • •o•entee ae hll-

c!e ratlgaea y • •omentaa na tanta, ya que siempre tuve el empeft• y le cene

tencie pera an11118ree • lepulaeraae pare que la concluyere. 

Par ~ltl•a• quiera egr•decerla • tad•• •ia.c .. pafterea de cerrar•• tant• 

• lo• de ~l generecl'n ca.o a les de •tres su epaye, eu ayuda y su c..,,el'l!e, 

no a6la pare le reel1zeci6n de eete teela, etna ta.blln, par ted•• le• .... .!l 

~·• que he•o• vivida junte•. que •uahaa de ellas han sida egredablea y bellaa, 

A tedee y cede une del•• pareanas que na·he •anclaneda y 1•• ·q119 per •1-

vld• t .. blfn: GRACIAS, INFINITAS GRACIAS. 



1. 

INTRODUCCION 

••• lea cristianas que desde su re 
en Dios ae hen cempramatide e in
sertada en la lucha par le liber.!. 
c16n de lea aprimldea ••• (1) 

Canstituci6n Palftlce de le Rep~
bl1ce de Nicaragua. 

Ea un hecha que la Revalucl'n Popular Sandinista ha marcada une nueva 

linea, tente de acci6n como de rerlexi4n, en torne a 1• perticipac14n gene

relizada de vastas sectores de cristianas en movimientos saclalea -pert1c1-

peci'n que ne adla se he dada en Nicaragua, sino ta•bihw en etra• pelees e 

l• large del continente latlnaamerlcana (El Salveder, Guataaale, 8rea11, 

Chile, etc.>. Eete lncarparacl'n •ealva de crletlanea en le Revalucl&n Nlc~ 

ragGenae •• ha dado e partir da su epci6n de re, la que, e su vez, ha mere~ 

de un nuevo rumba en el procese de liberacl6n letlnaa•erlcana. 

Esta partlc1pecl4n de crlatlenee en los 111avlm1entes revaluclenarloa lea 

he lllprlmldo un cer6cter tataleente nueva, en cuanto que tredlclaneleente 

aa hablan mantenida al margen de dlchaa preceaea, y •'• aGn, ae hablan rea

llzede en contra de lea prap1aa crietlenoe v sus jererqula, par canslderer

lea pertadaree de 1• reecci&n y el canaervedurlsma. Este acontecieienta me!:, 

e• un nueva c ... lno y una nueve historia, na e6le e nivel cantlnentel etna 

t .. bifn mundial. 



Va que la jerarquf• hab!e hech• del Evangelle una ldealagfa de la real.a 

n•c16n y del cenr•rMl111110 0 habfa declar•da ruer• de tade n•rm• y prlnclpl• 

eclesial todo mavieient• revalucion•rl• can le participac16n de criatianas0 

callD algo cantreria al ser pr•pia de la Igleai•• eebre teda, par la i111ple

•ent11el'n de la vfa a1'918da. 

Dentre de tal enteque se plantee el presente tr•braja. Pretende recen.!, 

truir hist•rlegr6ticaeente un• experiencia concreta. la rel•ci'n entre .. .!: 

xiat•s y crlatlanos ca•Pr•Metid•a• que aquf cerrespanderfan a: lea •endi-

nistas de erlentaci6n marxista y a las cr1at1anaa revaluclenar1aa en l• 

consecuci&n de un abjet1va y un proyecta camGn. que e:r11 la 11ber•c1&n na-

cianal. • travAs de una rase previa que tue el derrac .. 1enta de la dictad!! 

ra •illtar somaclsta. 

Eata cabra .. yar a1gn1t1ceci6n par cuanta la tradic16n earxlata y paa

ter1oreente el lenlnl&lllD habfan desc•rtada tade pertic1paci&n tanta de cr.!. 

yentes co•o de argsnizaclanas religiaaaa en aate tipa de proceses, 11Gr CD!!. 

eldererloa pellgraeos pera la calidad del Catmpramlso, lo que ae verf• re-

tlajado en la canaolldacl&n revaluclenerla. (2) 

Par otr• parta. ea hm planteado la cantrapaaic16n entre caepro•l•• ra

valuclanarla y re rellglasa; ae ha llegada -tlrmar que hay una cantr..,____ 

dicci6n evidente, en el aentidtl de que el caMPr .. iea revolucion•rio •leiii-

pre ha exigida, ca.o •lgo inherente a Al. un an61ials reclonel, cientftlco 

y rlguraea de l• realidad social, mlentree que el aporte rellglosa ni l• 

pedfa y menas la exigfa. 

En eate contexto, es en el que ee etlre•ba l• lncmnpatibllid•d entre 

las cristianos revolucionarlos y laa aandinlatas revolucionario•• y donde 



ambas pudieron superar lea contradicclonee inmersas en un tipo de proceso 

como este, • tal grado que loa cristianos llegar•n • ser y son censldera

doa revaluc1onar1as de primar• linea can plenos derechos y plena partic1-

pac16n en le conducc16n revolucionarla de Nicaragua. 

El prop6sito de esta tesla es demostrar c111110 loa cristianos, a trav~a 

de una prActic• y une rerlex16n consecuentes con el momento h1st6r1co se 

insertaron en un proceso revolucionarlo, y donde su part1clpac16n y sus 

aportes te6r1coa hwn sido relevantes en la consolidaci6n de la Revolución 

NlcaragOenae, de una rorm• nueva y original. Lo que ha algntrlcada un re

plante .. 1ento de la teoría marxista de la rellg16n, can respecto • este 

sector saclel y su partlclpac16n en las movimientos sociales. 

I.- L• rellsi6n como racter relativamente 

aut6nama de 1• realidad aaclal. 

L• lucha en Nicaragua cont1ntia, en el plena política, econ6mlca1 dlpl.!! 

mAtlco, ldeal6glco y militar, y, en este sentida, la lucha ldeol6glca ror

•• parte sustancial de l• ta•• del poder. 

Con _reapecta • esta caben las planteamientos realizadas par Gramaci. 

Para •1, el ren6meno rallgla•a se debe tomar cC11110 un ren.S..ena palít1ca, Y• 

que cDlllo parte de la estrategia para la t11111a del poder, l• nueva clase re

valuclanarl• debe Ir generando consenso en su revor (3), y eate canaenaa 

estA íntimamente ligado • atraa rarmas de expreoi6n cultural, que, a su 



'-· 

vez, van arreclend• una nuev• v1e16n del mundo, y esta nueva vlsi&n del 19"'!!, 

da eat6 campueat• par un• multitud de elemento• como serian l•• creencia• 

populares, el falclar, la misma relig16n, l• fll•aarla, etc. T•da eet• ti•• 

ne c- abj etlvo, par parte de l• clase revoluciomnia, el de lr cabrande .. 

u obteniendo hegemanla que, ea eate aspecto intelectual y maral ••r• le ..... 

prl!lllaclade clase. 

Esta c•p•cld•d que tlene el poder ns ea a61• de c•arclAn, 

de perauacl6n, de penetrac16n culturel, de trenarart111cl"9 

A su vez, debe ser consecuente can la• 

va blaque aacl•l que eat6 ••t111lenda el 

luchar y 

•e ve 1rwedl•t.mmen'9 '"" 
.. puac16n. pre~ , --
der •dqulrldee CI~ -' 

lltlce y •illt•r• 

der a1m12•11c• (•n 
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Le luche ideal6gice, expresada en las t6rt11inos de Gramsci, ea le lucha. 

par 1• hegemonla. Esta, e su vez, es un momento esencial y reletlvamente 

aut6nama de la lucha ideol6gice, ye que ee inicie entes de le ofensiva par 

la conquiste del poder, en el nivel palltica-militer, y se cantin~• paate

riarmente e le tDlll• del poder. 

Planteada la cuesti6n de eate rorma, ae puede erirwaar que en Niceregue, 

el rectar rellgiaea es una de las aspectos centrales de la luche ideal6gi~ 

ce. El aentida de eata arirmaci~n est6 dado pera el casa nicaragGenae, en 

cuanta que se presente: • ••• coma un momento esencial de la lucha de ele~ 

sea, es decir, el cambete perenne entre el bloque burgu6a y el blaque pap~ 

lar•. (7) 

Esta ae arlrtn•• ya qwe esta luche implica nuestra propia canclencle s~ 

ci•l y pal{tlca; pues na debemos olvidar el hecha de que nueetr• prapie 

percepci6n del mundo, ea tambi'n une creac16n hlst6rlca d• nuestra trebeja 

aacial, asl cama del conjunta de les releclanea aaclalea •l• .. • (B). En 

donde se transrarma nuestra via16n del mundo, ae he transfartn•da nuestra 

vid• aactal y, par la tanto, nuestrae relaclanes ml11118a. Marx dlce el rea

pecta la siguiente: 

La marel, la rellgi6n, la metarlslcs y les rarmes de 
canciencla pierden, ael, la a•arlencla de su susten
cialldad. Na tienen su propia hlatarla nl su praple 
deaarralla, sino que laa hambres que desarrollan su 
praducci6n.material calllbian tambl,n, al cllllbi•r e•t• 
realidad, su penaamiente y los productos de au pena~ 
mlenta. (9) 

Par la tanto, el cambiarse eatas relaciones, ee lllOdifice la estructura 

jurldta~-pallttca-idea16glca qua aa asentaba sobre·dlchaa relecianas. 



Ah•r• bien, l• religi6n, en cuanto t•l, na ae da ni •ct~a en el vac~a¡ 

· cu•lquier religi6n, l• que ae quier•, eat' situada en un c•ntext• aaci•l 

deteiwin•do, y •l e•t•r altu•d• f•r•3 parte de la vld• catldlan• de una 

aacled•d y eat6 eatrecha•ente llgad• y relaclanada can el reato de eaa c•-

•unidad, y con l•• otr•• dimenslanea de l• miBM•. 

Cuanda ae •firmaque l• rellgl'n eat6 en una sociedad concret•, se qui_! 

re declr que eat' en un• aaciedad e•tructur•d• de un •odo p•rticular, la 

que l• lleva a actuar da una farma concreta y eapeclfica. Dtt• Madura la . 

explica de eata far•a: 

El modo de producci6n especlflc• de una s•cled•d fija 
l•e l!mitea dentr• de l•• cuales una re1lg16n cual--
qulera puede •perar en su aen•• y tr•za -lgual•ent•-
1•• tendencia& dentr• de las cuales tal rel1gi6n va 
•ctuar alll. (10) 

En atrae palabras, e1 moda de producci6n candlclana qu~·tlpa de •cela-

nea rellglos•-ecle•lAatlcaa san lmp•elblea, lndeaeablea, toler•bles, acept.!. 

bles, c•nvenlentea y prlmordlalea, ea declr, le c•nflere cer•cterlatic•• 

pr•pla• al• Iglesl• en cuestl,n. No ea que l•• acclanee rellgloaa-acleslA.!,, 

tlc•s •ean meras praduct•s aacl•la• puestas b•j9 un c6dlga rellglasa; pa--

seen en al •1 ... • una especificidad prapi•, pera •1 expresarse socialmente 

quadmn limitadas v arlentadaa par el moda de praducci6n peculiar de un tipa 

deter•inada de saciedad. (11) 

Dentro del ren&iena religiosa que venl•ae •nalizanda ea precisa plantear 

d·•a cueatianea fund-entales que S9": por un lada, la lgleala coma lnst1tu

c16n ea p•rte de un• re•lld•d soc1•1 0 y coma tal participa de t•dae las P!.!! 
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ceses ecan6micea, P•lftices y culturales de esa sacieded. Par atra lade, se 

d• un• relativa autanomfa de le Iglesia que la paaibilita pare participar 

ce ... 1natituci6n religl••a, • partir de au propia especirtcidad, en t•das 

ea•• pracesaa que se den. 

Es clare que, les canrlictoa y l•• cantradiccionea • nivel saci•l pene

tr•n al conjunta de l• Igleai•, pero tamblln as cierte que l• Igleai• vive 

y •Kperimenta.sua pr•pia• cantradiccionea y conrlictas, que lea sen cencre

tas y especfrlc••• y que en aceclenes ª'l• pueden a•r analizada• y resuel~ 

te• desde su interior. P•r ello, se he arirm•d• que no se puede epllc•r de 

una rertn• aec,nlca el an&llsla de clesea o de la lucha de cl•sea, Y• que. "'!!. 

ch~a de eates contradlccianes y conrllctos san aslmil•daa y desarr•ll•d•• 

al lnterler de l• Igle•l• b•Jo su• prepias t~rminos. 

Prarundiz•nd• en e•t•s des pl•nteamlentos, cualquier Iglesi•, creada o 

de••rrallada en el aena de una saciedad can una clase en vfaa de c•nsolld•.!: 

se en el podar, se ver6, a au vez, progresiva e lnevit•blemente eometida • 

conjunt• de llmltacianea y arinet•clanee que"eon generadas P•r el •1...., pr.!. 

ceeo de dominec16n y tendientes • hecer de l• dam1necl6n una verdadera he!t! 

manf•. 

CallO tal, toda eete proceso na depende de la concienci•, ni de l•• cla

ses, nl de la intenei6n de las actores aacialea de las cl•ees demin•tee. 

HAa bien, par el cantrerio, tanta •'ª ericez aer6 el intento de someter a 

le religi6n b•Jo la do•inac16n de clase, en cuanta que na heya una concien

cia eKplfcite del praceaa que se est' reallz•nd•. 

La rel1gi6n no ea a6la un producto de l•s rel•cionea y la• conr11cta• 

<••era) sociales, sinn que se ·censtituye a af mis•• colBO un red especfric• 
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ue relacianea (•lera) aoclalea, can una cierta realidad y estabilidad pra

piaa y pert1culerea. 

Cuenda se arinna que la rel1g16n constituye en a{ misma une red espec! 

rtca de relaciones mlcra-aoc1ales, t-bi'n se quiere artrmar qu.e tiene una 

relativa autonomía. Esta relativa autanom{a aignirice que al inrluja de 

las aatructuraa, loa canrllctaa v las transrarmeclonea que •• auceden a n,! 

vel de la saciedad en su conjunto. na l•pactan directamente en ella, nl 

t.-poca tienen un erecto aec6nica. ni eutnni,ttca en el nivel de aua pr,ct.! 

cea V dlacursas rellg1asas realizados en ese aaciadad. Eata quiere da--

cir qua la d1recct6n del erecta de las estructures. hacha• v trenararmeci.!! 

nea aacieles sabre las pr,ct1caa y discursas religiosas ea un erecta aedi,!! 

da (y medledo par la rel1gl'n en cuenta tal) y, • la vez, variable (dapen

dlenda de la aituaci6n Interna de esa religi6n). 

Al decir que as relativemente aut&na•• ae rarlare • qua. na eat' tata.!, 

•ente determineda par la aacieded en aus canrlictaa v trsnararmscianaa, p~ 

ra que ta.paca ea del teda independiente de estas canflictaa y transral'9111-

ci-•. Dicha de atra iaanera, ls raligi•n est¡ parclal•ente condicianada 

par 1aa estructuraa, canflictaa y trenararmaclanea pera• a su vez;, es psr

cial1U1ente lndepandlenta de estas. 

El rund ... nta de esta autanBWlfa relativa de la religi'" a nivel sacia-

16gica ea triple: 

a>.- Par una parte, toda alatl!llle rellglaao tlena una dl••!!. 

si&n subtetlva. en cuanta vlal6n del munda capaz da arlen
tar aatlaractorla•ente a una ce•unldad -agrupa aaclal- an 
su .. dlo aabtente sacia-natural. 



b).- P•r otr• p•rte, teda elate•a re11g1aao tiene un• 
dl91!n•l'n abtetlv•• •n cu•nt• conjunte de pr,ctlca• y 
dlacur••• eacl•l111mte cemp•rtld••• 

c).• Par ~ltlme, clert•s aleteaae rel1g1•••• tienen 
une dliaen•l'n prapl .. ente 1nstltuclenal0 en cuante que 
•en pre•uctd•s, repr•ducld••• c•naerv•d•• y dtrundld•• 
par un cu.._• eat•ble de runci•narloa erganlzadas. Ee
t• lnetltucianellz•cl'n de alguna• slate••• re11g1oa•• 
lea brinde a las •lera•a eGn ••ver •utana•f • y cantlnu,! 
dedo un• .. yar cens1stenci• (•1cre-••clal) 0 que cantr.! 
buir' • hacerlos tadavfe llfa rerracterl•s • trensr•ra.!. 
cl•ne• repetid•• y bruac•s, cenaelld•d• 1• tendencia 
de tedo •late•• rellQl••• hacle su prapla repreduccl'"· (12) 

Ade•'s de e•te doble plente11111lento 0 ae presente un tercero que ea el de 

le tnrluencls da la rellg16n aabre loa canr11ct•s aoclelea0 el de les cand,! 

clenaslentos rellgiaaas de lea luche• sac1alea 0 el de lea runclanea ••ele-

lea de le ral1g16n. 

Un teeche f&.Wld ... ntal inherente • t•d• rellgl,n, ea l• de preperclener 

une detal'l9ln•d• vtet•n del 11Und•• can la canatruya subjetivt11n1nte l• expe-

rtenci• •bJatlv• de les grupes saclales de creyentes en una sociedad deter

•in•d•• 

Al darae esta canstrucct6n e •ata estructur•ci6n de la experlenci• ca-

lectiva, le rellg16n hace pasible 1• •ccl'n de l•s creyente• aebre eu enta.!:, 

no soci•l (ye que brinde une repreaentact6n C091Prenslble y c•munlcable del 

aedle 0 candlc16n sln la cual 0 n• hey ecc16n humane canaclente, t•nto lndlv,! 

du•l ca11111 colectiva). E• en este sentida en que •• ertrlllW que l• rellgt6n 

puede tener Influencia sobre el de••rroll• de une a•cledad a la vez que ~u~ 

de cumplir runclanea aacl•l••· 



Deade esta 6pt1c•, se puede cDnslderar que la rellg16n desarrolla tade 

un• serle de runcl•nes aDclalea v que puede conalderar a variar, •egGn l• 

histarla, l• e•tructura y l• coyuntur• de c•da secieded en particul•r y de 

cad• religi6n en específico; v no est' reducida o circunscrita al simple 

plantea•ient• runclonalista en que se aririna que: 

•••P•ra el runcl•nallama, l• rel1gi6n tiende siempre 
• ser runci•nal, o sea, • runci•nar en pr• del mante 
nimienta del equilibrio •rm6nico interno de c•da a•
c1ed•d. (13) 

La 1mportanc1• de laa runcionea, el pese de la influencia, el grada de 

lea candlcion8111ientoa ejercid•• par un• religi6n sobre la saciedad san t•~ 

bl'n relacienea v•ri•blea; una misma rel1gi6n puede tener un grada de in-

r1uencia distinto según, la 'pac•, el lugar y el grupo social en el que 

tal relig16n se desarrolle. 

En eate s•ntldo, ea bueno y opartuno •firt11•r que l• rel1gi6n o la• re

ligiones na neceaarla•ente constituyen una barrera o un obat6cula en la l.! 

berac16n de las clases aprlalda• ni ta111poco de aua ali•nzea cantr• l• d11111,! 

n•c16n. 

Y e• que la capacid•d de l•a cl•aes aprlmid•a de tr•n•rormar sus cond.! 

cl•n•s de axl•tencla, de oponerse a l• hegemonía de la cl•ae do•in•nte, se 

d• tambi'n en •u aptitud pera deaarroll•r una nueva viai6n del mundo, ind.!, 

pendiente y divera• de l•a cla•ea dominantes; fat• ea una condici6n indis

pensable p•ra tener la poaibilld•d objetiva de tranaror~ar su• condiciones 

de existencia. Un hecha concreta rue el dea•rrollo de la rer1exi6n teol,g!, 

ca ~&•arrollada, en una primera lnstencia, en Am'ric• Latin• con la Teala-. 

gf• de la Llberacl6n. 
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A este respect• h•y una artrm•ci6n clara en releci6n can eat• nuev• v.! 

•i6n del mundo de .. rroll•da par las eprimida• y su• intelectu•lea para ••

cender a lat• pasibllid•d abjetiva de transrormacl6n de su prepi• realidad. 

cu•nda Samuel 51lv• Gat•v. en su enssya •El Penaa•ient• Raligiaaa•0 dice: 

L• •T••log{a de l• Llber•ci,n• aur9e co111ct rasult•d• de l• 
crlsle t_.ric• e ideal,glc• de la• criatl•na• revaluclan.!!, 
rlae que partlclp•nd• en l• pr,ctica de la 11berac16n P•
l!tica de Am~ric• Latln•. se preguntsn p•r le relac16n de 
au re can su pr,ctlca pal!tica0 l• relaci6n entre al pr•~ 
ceaa hiat6ric• de la liberaci6n y la a•lv•cl,n ••• ea que 
la aslucl'n • este pr•ble .. se da en el cant•xta hlat,ri
c• de un c .. bi• Qlablll de perapectiv•. un ca19bla r•dic•l 
en l• r.1'8181 de percibir 1• hiatarl•. (14) 

L• rellgi'n •911tiena on cl•r• asidera en l• real1d•d c•ncrata0 en este 

aentlda 0 v• cresnda y de•arr•llanda de•de aua candlclana• objetiva• un nue

va diacur••• que p•r• l•• cla•ea •Prl•idaa ea un discursa dlrerent• y •lte.!: 

nativa. que •ignlrlca apcifn y capacidad da tr•ner•na•cl&n real rrenta al 

diacura• d•l •presar. E• cuandtt la religi'n •• llega a c•nrtguaar •n una p,a 

sici'n• actltUd y pr~ctlc• •nte un •late•• qua h• pretendida negarla·•iete-

9'tlc.,.ente a ese •tre que ea al pebre v aprimlda. 

Eata reltgl'"• que surge • que se d• 118118 rund .. •nt• abjetlva para l•• 

aprlaldaa •n l• re•lidad ••clal 0 ea una religl'n que se ba•• en una crítica 

a la eatableclda0 al arden. y centra la lnjuatlcla y la crueldad de un ai•

te•• qua ae rundement. en la aprea16n y la eicplatacl'n cama rar.. cancreta 

de •rtlcularae y de ••latir. 

Silv• Gotay arlraa en este a•nttd• la atgulente: 



L•a mlllt•ntas crlatl•n•a que ee enrrent•n can serled•d 
•1 aufrimienta da ce11Peslnae halllbrientas, perseguidas, 
echadas de sus tierraa, de abreras explotadas y atra~
pelladss, de •srginedaa hs•brientss hacinadas en •caz~ 
paa•, en ciudades pfrdidsda y arrabales, el puebla don
de el ca~itslisma iieperielists saques las riquezas ns~ 
cianslas can el apoya de las allgsrqufas y burgueefaa 

lac•lea que se encergan de encarcelar, saeelnar, acallar 
y rapri•lr la critica y la scci6n palftica de eatudlan
tas y explstadas¡ astas •111tantes, repita, optan P•r 
un an6lisis y una seluci6n de car,cter real, temparal, 
material, hist,rica y palftica de estas prabll!lllaa. (15) 

12. 

Esta nueva rarea de runda111entar la religi6n, de axprea•r la te, y ... 

cancretamente de vivirla, se da a travla de una pr,ctica y que se refleja

-•, tambifn en su culta. Esta se ve tranatormsda y realaborado radicalmen

te ante esta nueva visi6n del mundo y se patentiza en las procesas ravslu

ciansrlas ¡ a prep6sita da esta nueva paaici"1 de la religi6n en el aconte

cer revsluciansria, Enrique Duasel nas dice: 

Las mo•entaa sie111pre preaentes de la religlaaidad ••• 
que incluyen la rellgi6n del puebla, guardada• prec.!, 
semente par la .. msri• de las setos liberadoras del 
pasada cumplidas par el •puebla da Di•••• ae vuelven 
en coyunturas de libersc16n. (16) 

Toda esta tiana su cancreai'n y su claridad cuando anta eata nueva al

ternativa del pobre rrente al opresar ae convierte en act•s de llberaci6n, 

CBlllO el •1 .. a E. Dussal artrma al decir: 



E•ta pr6ctica de libarac14n popular ea el ~ 
perr•cta, y por ello el rita lltGrgica de las 
pu•bla• liberada& recardar6n sit!lllpr• en au 
acci6n "•illlb6lic•-•acral, IN MEHDRIAM, la P•BCUB 

• el fxada de Egipto, la revoluc16n de un ~ue~ 
bla hacia la tierra pra.etida, • trav~a de l• 
lucha de liberaci6n•. (17) 

II.- La cr1a1a del modela de Igleaia. 

13. 

Para poder entender can mayar 11111plltud esta criala d•l 1110dela de 

Iglesia, ea neceaarl• dar un• breve cantextuallzaci'n d• la• 1110ment•a •'• 

lmpartentea que ha vivida i.. Iglesia en laa Gltimos 20 aftas. Esta crisis• 

na s61• ha arectada a la Igleaia n1car•g0en•• alna que taaibiln ha arect•

da al resta de las Iglesl ... Centaaaierlcanaa. de un• rania l•pactante. 

Ea a partir de loa aftas easent• y can l• apertura del Cancilla Vatlcl! 

na II {1961)• qu• •• va a dar un praceaa de renovac16n del discursa ecle-

•l•l y al nia1111 tiempo un reencuentra de la Iglesia con el IM.lnd•• Asl•i•

llD, la Canrerencl• Episcapal. de Hedell(n (1968), praparclana las el191en~ 

tas de .. dernizaci6n de l•• eatructuraa eclesiales, de rerlexi6n evangfl,! 

ca y teati11111nio; ae pronuncia par la necesidad del cambia s•clal y par l• 

de1M1cratizaci6n de lea socledadea lattna8111ericanaa. Huga Cancino, nas da 

au interpretaci'n de esta• .-..entoa que vlvi6 la Igleaia_y que ruaran la• 

P••as previas • la crista del •odela Iglesia, cuenda nea dlce: 



Eeta renavaci6n de la Iglesia lmpulaads par la jerarqula, 
na rue en todos la• caaoa un resultado de le accl6n vert.!, 
cal de las episcopados. ~ar el cnntrario, ruer•n l•• Com.!! 
nldades de Base y les nueves movimientos de la Igleala 
pest-conciliares l•s que a trevls d• una dlal,ctlce da 
acci6n lntre y extra ecleaial que CIMl•nzaron a r•olanteer 
al diacurao y la pr,ctica de la Iglesia. Exigieron una d.!, 
R1Dcratizaci6n de la Iglesia en el proceso rte generact6n 
de las autoridades y que reaaumieran su papel pror,tice 
de danunci• del sistema da damlnaci6n. (18) 

Can esto ae va dando una pr•ctica social da las movlmlentaa aecerdota

l•a y lalcal•s radlcalizadea, que ae traducir' en una relectura del diacu~ 

ae taal6glco cadiricada por la Iglesia jer,rqulce, en t~rmlnas de radascu

brlr an ~1 (discursa teol6glca) una vertiente liberador•, que habla slde 

saracada par el dlacurao cst6lico lnatltuclanel. 

A partir de la experiencia rtel cnll!promisa aaciel v polftlco de la• crl!. 

t1anoa revoluclansrlos •se erectua la lectura de le Escritura y le Tredl-

cl6n". La tealag{a de la liberacl•n ae gesta entonces, a partir de la ln-

sercl&n de aactar•e cristiano• en las mavlmlentoa revoluclanerlaa y papul!. 

rea de ~rice Latina. 

Per ea• ae ar1r .. que, el enrrentamlento el lnterlor miema de le Igle

ale ha ll•gedo a canrtgurar una verdadera lucha de clase•, sabre teda el 

nivel de le arista del modela de f gleaia. Que pera el casa nlcsragOenae es 

agude. 

Ahora bien, eeta crlals hace rererencla, rundsmentalmente, a la aposl

cl6n entre das concepciones o rormas de ver la Iglesia v a la manera en 

que deberla de actuar en un contexto social especf flca. 
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~a iglesi• nicaragOense se ve enfrentada por das sectore•: uno encabe~ 

zado por la jer•rqufa y ciertos grupos de cristiano• que ca111p•rten sus pa

aicianea y plent•amient••· El otro aectar de cristianas ea el que propugn• 

P•r un nueva madel• e ser de le Iglesia y que ha llamado: la "Iglesia de 

lea Pobres"• que est& nucleada •lr•dedar d• lea también llamed•e •cristia

na• revolucianariae" y de todas aquellas cristianas que participaran y PB.!:, 

ticlpan dentro del praceaa revelucianaria nicaragOense. 

Ea necesaria dejar bien e•tablecido 0 y cama elemento sustancial, que 

l• crisis que est' vivienda l• Iglesia en Nicaragua na trata o pretende 

crear atre Iglesia e buscar un cisma el interior de elle misma, no. Na •e 

pretende nade de esa en absoluta, sino, par el contraria, la que pretende 

can este nueva 1110dele de Iglesia es renovarla y rejuvenecerle en todo la 

que ea y signirica. 

Este nueva modela de Iglesia nace de la renaveci6n de le misma, el in

terlar de las movimientos populares y revolucionarlos, camo una respuesta 

de re lea pobr•• v oprimidas • le acci6n liberadora de Dios en l• Histeria 

·(19). Donde l•s ceracterfstica• esenciales se dan, en la psrticipaci6n de 

los cristianos y de la Comunidades Eclesiales de Oese en la lnsurrecci6n, 

en la evangelizaci6n liber•dora sabre la conciencia de las pabrea y el im

pacta de esta evangelizaci6n sobre la pr,ctica y rerlexi6n entorno al pue

bla cristiana. 

Esta nueva pr,ctica al interior de la Iglesia exigfa pera los cristia~ 

nos une rerormuleci6n y renovaci6n tanto teol6gice como espiritual y ecle

sial, pera poder situar a las cristianos dentro del procesa revolucionario 

na como simples observadores, sino que exigfa de ellas un prarundo compra

~isa social, pal{tico y revolucionaria, e le vez que, une capcided de an'-
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·lisia riguraRD de la realidad concreta, para as! actuar dentro de la lucha 

de liberaci6n de una manera plena y consciente. 

Dentro de este nuevo •odelo de Iglesia, ea rlonde se van e dar las lu-

chas m6s fuertes al interior de la mioma; ya que será precisamente la cri

sis del modelo de cristiandad y el aurg1~1ento de la Iglesia de los pobres 

donde ae dA la problemática. 

Pablo Richard, en su ensayo •La Iglesia que nace en Am6rica Central•, 

parte ne una defin1ci6n conceptual que nos permite desde un principia cla

ri ~icarnoa cuál es esta pugn~ ~ue se est6 dando a nivel de Iglesia, y nos 

dice al respecto: 

Hay dos conceptos fundamentales pare interpretar la rea-
1 idad eclesial de AmArica Latina: el de "Cri~tisndad" y 

el de "Iglesia Popular"• No na trata de das definicienes 
dogmátic•a abstractas de la Iglesia. a1no de das modelas 
hist6r1cas de Iglesia; das tipos a maneras de ser de la 
Iglesia, tanto en su estructura interna co1aa en su rel•
cl6n con la sociedad. (20) 

En este sentido ae debe dar respuesta al madela de cr1atiandad y el 

mi819D Pablo Richard dice: 

••• colllCI un MOdela h1st6rica de la Iglesia, dende la J•
rarqufa (punto central de la unidad y autoridad eclesial) 
busca l• inaercl'n de la Iglesia an la totalidad aaclal 
a travfs del poder pal{tlco y social de las claaea do•! 
nmntes; a su vez tiende a organizar internamente a la 
Iglesia aegGn estas modelos de dominacl~n. La estructu

ra rundamental -el eje constitutivo- de la crlatiandad 
ea la relaci6n de la Iglesia jer,rquica con el podar p~ 
llt1cn dominante. (21) 
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P•r le tanto, este modelo de Iglesia legitima el aiste•s imperante y ~ue 

hece suy•s les rarmss de dominaci6n en sus estructuras Internas, en su eape.s 

ta política secular. Par el contrario, la Iglesia de loa pobres, la Iglesia 

popular, ect.,se define colllD: 

••• una Iglesia qur. su mis16n v su servici• ~•t' en rel_!! 
cl6n can su compromiso con la ceusa de los pobres v 
aprl•ldaa, con las clases expletadas; a su vez busca º.!: 
ganizar intern•m~nte la Iglesia seg6n relaciones de fr~ 
ternidad y servicio. (22) 

Se plantea, desde el punto de vlsts eaclolÓgic•, que el paso de la Igle

sia latlnaamericana de un modela de crlatiandad • etro de Iglea1s popular 

s1gn1fic• un desplazamiento de la Iglesia institu~tanel desde las clases y 

estructuras de poder hacia la& sectores ~Is pobres v oprimidos de la sacie-

dad¡ igualmente ae da une transfarmoc16n de las relaciones lnternee de le 

Iglesie desde posiciones autarlteriaa e releclenea de fraternidad. Hay un 

daaplazemienta de clase de le Iglesia lnstltucionel que internamente se vive 

cama un choque entre das 111adelas hist6ricos de Iglesia. la que implica, teia

b14n, une cantrad1cci6n entre concepciones expllcitemente teol6gicaa: dire-

rentee manera• de vivir y rerlexlaner la re, la comunidad eclesial, la 11tu~ 

g1e, le asp1rltualldad, etc. 

Este nueva 1110dela de Lgles1a no utiliza el poder político a econ6mice 

para alcanzar sus rtnes particulares, cama seria en le Iglesia de crlatien-

ded la de tener une presencia cristiana en le sociedad a ser prlnclpio de e~ 

tructureci6n jer,rqulca. H6s bien, v este ea el sentldo propia de este mode

le de Igleaia 0 buscar apoyarse en el poder de le fe, la esperanza y el aeor, 

en.el poder del Evangelio. 
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Para la Iglesia de los pobres un proceso revolucionario con todas sus. 

instltuclanes, es un praceso que encuentra au leglti•ldad en sl •lamo, es 

decir, en su pr6ctlca y en sus logros y realizaciones. No es runcl6n de 

la Iglesia de los pobres el legitimar la revaluc1,n, ~ata ea legltlma can 

o sin la Igleaia. Ls Iglesia de los pobres psrticioa plenamente de las ~ 

vimientas papularea y de las procesos revolucionarios, conservando su pr_g 

pla identidad eclesial, identidad que nunca se derine en releci6n con el 

poder polltico como sucede en la Iglesia de crsitiandad. 

En la IglP.sia de cristiandad la relaci6n rundamental ea Iglesia-Poder, 

en la Iglesia de loa pobres la relacl'n rundamental eat' dada en Iqleaia

.!!!!!!.• especialmente, la vida de las msyarlaa pobres y amenazadas por el 

poder opresar (23). La Iglesia de las pobres define esta relaci6n a par-

tir de su identidad propia, de la coherencia entre la derenaa de la vida 

y el propio •enaaje evang&lico y teol6gico. La Iglesia da los pobres se 

Inserta en la sociedad sin ninguna pretensi6n de poder. 

Coma un aspecta aclaratorio ea neceaaria determinar que ea cristiana 

y que ea el cristiano •revoluaianarla•. 

Un cristiano en cuanta tal, lo podemos derinir, co111a todo aquel cr.!! 

yente que tiene una pr6ctica eclesial reconocida, esta quiere decir que, 

tiene una partic1paci6n al nivel de lea pr6cticas cultuales y est' de al

guna rar•a insertada cama mie11bra activo dentro de una co11Unldad concre

ta a de un grupa eclesial. 

- Un cristiana •revolucionarlo" lo podemos entender, como un creyente 

que adem6s de tener una pr6ct1ca eclesial reconocida, ha Ida prorundizan

do y radicalizando su opcl6n de re en la linea del compromiso polltlco, v 
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. que se ha expresado de una manera consecuente can esta pearundizaci6n• an. 

su Inserción dentro de mavimientas revolucionarias a de grupos políticas. 

can el propósito explícita de llevar adelante loa ideales evangélicas y 

contribuir en la canatrucci'n de una nueva sociedad. 

Des .. caaclulr esta introducción can dos arirmaciones del sacerdote 

brasllefta que est•n contenidas en su libra ~idel Csatr9y La Rellql,n, en 

danda considera sintetiza esta Introducción y de una rariaa global el aen-

tldo de este trabajo cuando dice: 

A mi entender, América Latina no estaba dividida entre 
cristiano• y marxistas, aina entre revolucionarios y 
aliados de la opresión. Huchas partidas camunistas ha
bían cometida el errar de proresar un ete!ama acad,mi
ca que las alejaba de los pobres Impregnadas de re. 
Ninguna alianza •• aastendr!a en torna a principias 
teórica• a dlscuslanea librescas. La pr6ctica liberad~ 
ra era el terrena en el cual habr!a de producirse o na 
el encuentro entre militantes cristianos y militantes 
.. rxlataa, ••• (2~) 

La otra arlrmaclón es en el siguiente sentido: 

La Revolución Sandiniats rue obre de un puebla, tradi
cionalniente religioso y cantó con la bendlci6n del 
epiacopado. Era la primera vez, en la historia que las 
criatianos. motivados por su prapla re, participaban 
activamente de un praceso inaurreccional apoyadas por 
sus pastorea. Los religiasos nicaragOenses insistían 
en que no ae trataba de una alianza estratégica. Exia
t!a una unidad entre cristianos y marxistas, entre to
da el puebla. {25) 
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C•pftul• Pri•ero 

INICIOS OE UNA NUEVA RELACION 

1.1.- Antecedentes 

Par su parte la Iglesia jer5rqu1ca 
de Nicaragua ae encontraba eletar
gada v sin br{a, aunque con !Micho 
poder y en maridaje con el r~gimen 
ao•oclsta ••• (1) 

P. Uriel Holina 

Fue durante el periodo de 1956 a 1977 que la dictadura militar soniaci.!!. 

te experl•ent4 un• progresiva p~rdlda de au hegemonía sobre el conjunto 

de la sociedad nlcaragOense. Se dan graves y prarundaa contradicclonea e.!l 

tra la• cla•es y esta hege•on{a comienza a perderse. Si el soiaocisma ha-

bÍ• 1mpue•to su hegeman{a rue gracias al apoyo de las allgsrqufas locales, 

tanto CIM!a a la dabilld•d pol{tlca de le burgueata cama clase, y parque 

l•• relacionas aoclalea eataban lnsurtclentemente desarrolladas. Es prec.!, 

samente durante este periodo que perderA sus apoyas rundamentales y afro!!. 

tar4 una etapa de crlsls generalizada a todas los niveles de la aociedad. 

Co•a reapueata a esta crisis, el samocismo echar' mano de la caacci6n 

para •antenerse v mantener el sistema de d0111lnacl6n. Perdida su hegemonía, 

roto el apoya ideol6gica que le proporcionaba la Iglesia, la dlctadUra 

ir' generalizando la represldn sobre el can.)lnta sacial, y esto siqn1f1c.!!. 

r{a su cafda más estrepitosa. 
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Hiot6ricamente la Igleaie nicaragOenae anterior al Concilia Vaticana I~ 

hab1e dada su legitimaci6n moral a le dictadura somocista. En eate sentida. 

la Iglesia hab1e rartalecida el aporte ideal6gico del Estada• ya que la j_!! 

rarqu{a siempre mantuvo une total complicidad con la dictadura. Este tipa 

de alianza na excluy6 al clero en general. tanto regular como secular; les 

poca• menirestaciones de aposici6n par parte de loa sacerdotes eran b'aiC.!! 

mente debidas a razones de política partidista -se trataba de herederas de 

le tradici6n conservadora- y no religiosas. a simplemente cristiansa. Une 

notable excepci6n a todo eate cuadra, la rue el Obispa de Matagalpe. Mons. 

Calder6n y Padilla. 

Cama ejemplo de este aitueci6n. rue la caroneci6n da la hije de Sa111aza 

Gerc{a cama •Reine del Ejfrcito• par el Arzobispo Lezcano y Ortega en 19~2. 

a la circular emitida par el episcopado, a prop6sito del ajustlclemienta 

del dictadar. en 1956, a .. nas del petriota Rlgaberta L6pez P'rez, y la 

diepoaicl6n de tributarle, canror .. al can6n ecleai,atlca. honores de 

•Principe de le Iglesia•, as{ como la canceai6n de 200 d{aa de indulgencia 

-dada par el Arzobispo r.anz•1ez y Robleto- a todos equellas que asistieran 

a las funerales. 

Con respecta a esta relaci6n entre la Iglesia y la dictadura, el P. 

Uriel Malina dice: 

Par su parta l• Iglesia jerArquica en Nicaragua se 
encontraba alertageda y sin brfa. aunque can mucha 
poder y en merldeje con el rlgillll!n soaociata, al 
se exceptGe a Hans. Calder6n y Padilla. abiapo de 
Hetsgalpe. (2) 
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Fuera de la actitud de respeto y silencia complaciente hecto la dln••

tfa samoclate, na ae conocen directrices u orientaciones el pueblo aen--

clll• para ayudarle a comprender el car6cter nerasta y pra~ung•do de la 

dictadura. 

La preaencte de Hans. Calder6n y Padilla sobresale al asumir una posi

ci6n crítica y entidictatartal ante loa excesos ecan6micaa y militares 

del clan Samaza, a la vez que na se deja carrD19Per p~r el misma. ~ can-

traposici6n con esta actitud, est• la del Arzobispo de Managua y la del 

Dbiapa de Granada, que carontm e la hija de S11111oza García. 

A partir de la primera Canrerencia Episcopal Latinoamericana en Ria de 

~anelra en 1955, rue cama se llev6 e cabo la prilat!ra Canrerencia Epiaca-

pel Centreamericana en 1956, en san ~aaf, Casta Rica. V al igual que an 

Ria de ~anelra, qued6 claro que la Iglesia entendfa canta serta amenaza la 

rtlosaría •arxiata. Contra ella, lea abtspos i19Plementaran una caspal'ia de 

•derenaa de la re•, anl•ada por le lfnea de la Acci6n Cat611ca y se vtnc,!! 

laba con el sentida de una acci6n aialonera. 

Dentro de la que sería la presencia 111Undana o de acc16n social de la 

Igleala ae ruaron implementande toda una earie de acciones. Le primera 

rue la ..,viltzaci6n de ciertos sectores de le clase medta que se dedica-

ron a la diruai6n de lee encíclicas sociales y a la reorganizactdn de la 

~uventud Obrera Cat611ca (~OC). Otra de las acetonas que tuvo mayor rele

vancia rue la rundact6n de la Universidad Cat6llca (UCA), impulsada por 

un grupo de intelectuales ex-alUllf'los de los Jesuftas, a quienes se s.....S 

le iniciativa privada -necesitada de cuadras proresionalea para lattJulsar 

el naciente proyecto integracion!sta- y el grupo So111aza que veía en la 



nueva universidad un media para neutralizar el mnvimienta estudiantil de 

la Univeraidad Nacional Aut6noma de Nicaragua (UNAN), y la manara de ob

tener recuraas hUlllanos para desarrollar el pata. (3) 

En cierta aentida, la UCA representaba la culm1nac16n intelectual del 

lalcada praraavida par loa jesuitas; la nueva universidad ae inscribía 

dentro del niodela lla•ado •deaarralllata". 

Durante este periodo, le jerarqu!e centroamericona ut111za con rtnes 

pal{tlcaa las encíclicas, afirmanda que fatas deberían ser la narma de 

conducta y, seguidas fielmente, salvarían al letma centroamericana y al 

mundo del peligra comunista. SegGn esto, la jerarquía na interviene en 

pal{tica can fines organizativas. Este trabaja le carreapanderia -aegGn 

al criterio tradicionalista de la jerarquía- a la Democracia Criatiana. (~) 

En Nicaragua, la Iglesia sig61' la misma trayectoria oficlalista 

desde 1955 y, sabre toda, can el trlunra de la Revaluci6n Cubana -rren

te a la que se puaa en alianza can la política de loa E.u., el ej6rc1ta 

aaaaciata y la extrema derecha nicaragOenae. Va para 1962, el episcopa

do centroamericana se reGne en Managua y declara que •para acabar con 

Fidel Caatra ea neceaarlo la uni6n de muchas gobiernas 8'11er1cana•"• A 

partir de entonces, los E.u. crean el ejfrcito multinacional, y dande 

m•s tarde, las aatadas mayare• reunidos t11111bi'n en Managua, un mea dea

pu'ª• en Junta Interamerlcana de Defensa, pronunciaban una declaraci6n 

bastante parecida a la de las obispos. (5) 



1.2.- La Iglesia nicaragQense a partir 

de las anaa sesenta hasta 1977 
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En Salentiname na hab!a nada, todos 
'ramas muy pobres. Un d!a estaba ya 
en la casa de Natalla (la cuaandera 
que era milagrosa) y vimos llegar a 
Ernesto con su túnica blanc• que P.!!. 
rec!a un santo. Se hosped6 en la 
Iglesia y dijo miaa all!. No había 
cura. Nas prameti6 volver pera na-
die crey6. (6) 

Dlivla de Guevara 

Cama punta Inicial de este apartada ea necesario presentar lo que 11•

merl!lllaa 'el an,liala general de la l~•titucl6n ecleaiAetica nlcaragOenae 

hasta las anos 70 1
1 cu'l era la altuaci6n que guardaba el clero y cuál 

ere su pr,ctica concreta. Aa! coma de laa elementos que ir'n canrlguran•o 

una realidad totalmente ·direrente diez anoa deapufs. 

Par atra lada, las planteamientaa Iniciales que se vertieron al princ.! 

pia de este cap!tulo, deben aer considerado• dentra de una !!nea hlat6ri

ca de participaci6n cristiana comprametida can la cauaa de laa pabrea, 

que tiene sus or!genea desde el slgla XVI con las ablspoa Las Caaaa y Va,! 

dlvleao en au derenaa de loa indlaa. Ea claro que est~ !!nea hlat6rica ea 

lnaignlricante rrente a las institucianea ecleaiAsticaa asociadas al pa-

der tanta local cama rorlneo, las que par su 16gica Interna, conced!an 
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privilegios y benericles a une •inor{a poderosa. Esta situaci6n se mantuve 

casi intacta haata la d6cada de loa sesenta. 

Sabre lea condicionea de runcionamiento , principalmente, de la Igleala 

cat6lica, ae pueden destacar algunos puntos, por dem's clariricedarea, 

CDllO: 

1.- Una jerarqufa y un clero dioceeano deavinculndo del pueblo y mAe 

bien preocupados por su bieneater personal. 

z.- Un clere religioso concentrado en sus colegios, escuelas, en lea i.!! 

tereees de sus reapecttves congregaciones. 

l.- Aaoc1sc1onea religiosas inoperantes y apegadas el rltuella•o. 

4.- Una catequesis reducida e la pura memorizacl6n. 

s.- Una teolagfa tomista deevinculada ce la realidad •acial. 

6.- Un puebla creyente dedicado a pr,ctlcea rltualea y r1estas rellglo

•a• de alcohol y •arranda. 

CDlllD contrapertlda a todo eato, se va y se constate una particlpaci6n 

crletiana masiva en la insurreccl6n popular contra dictadura diez ª"ºª de,!. 

pufa. Loa rectore• que incidieron de una ror111a deciaiva en eate cembio la• 

poda111Da rererir de la aiguiente rorma. 

Al comienzo de 1965 ae integran las primera• Comunidades Eclesial•• de 

Baae (CEB>. sobra todo entre loa sectores populares de la• zonaa urbenaa 

.. rginadaa y en el CllfDPO, dentro de una perapectlve de renovacl6n eclesial 

planteada por el Conc. Uet. II y llevada a cebo en el Br••il y PanamA. 

Otro rector eaenci•l• rue le rormacl6n de laicos pera la catequeala y 

la admin1atraci6n de loe sacramentos, principalmente en las zonas rurales, 

debido bAslcamente a la escasez da aacerdotea. 

1 
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En este sentido, ea absolutamente Imprescindible na dejar de mencione~ 

la presencia de loa Delegadas de la Palabra (DP) cama loa elementos mota

res de animeci6n y promacl6n de aus respectivas comunidades. Ellas rueran 

pereanea destacadas y reconocidas en aus lugares de origen, ye que reali

zaban un trabaja eaaereda en la evangelizec16n y geatlán de loa intereses 

colectivas. La rormaci6n de las DP no se reducía a le lectura b{bllca, 

aino tlllllbi'n ae consideraban loa temas de ealud 1 alfabetización, agricul

tura y una incipiente rormac16n polltica. (7) 

El crecimiento da loa DP rue impresionante en tadaa las reglones del 

pala, llegando a considerarse que habla alradedar de 5000 en 1979 al ma-

menta de la lnaurreccl6n general. En este sentido, su mayar contribuc16n 

rue el desarrollo de una pr6ct1ca cristiana y una lectura bfbllca desde 

la perapactlva del aprlmlda. 

A au vez, las DP ae constituyeron en punto da atracción para la Guar~ 

dia somaciata, ye que • partir de 197~ 1 cuenda ae lntens1r1c6 la repre-~ 

ai6n1 hubo muchas vlctlmaa entre las DP y lea CEB ruralea, tal como post!!_ 

riormente lo denunciarlan p~bllca.ente los pedrea capuchinas de la Costa 

Atl6ntica en 1976. 

Otras rectores que conrluyeran en este procesa rueran: 

a).- Loa movlmientas estudiantiles que retomaron 1• linea de Medellln, 
tales cama el Movimiento Cristiano Revolucionarlo, la JDC 1 el Ho
vimlenta de Jóvenes Cristianas (MJC) y el Hovlmlento Estudiantil 
Cristiana (MEC). Estas movimientos estudiantiles se distinguieron 
par eua tomas de Iglesias y sus acciones de propaganda denuncian
do la reprea16n y la injusticia del rfglmen somocista. Huchos de 
ellas rorman actualmente loa cuadros del FSLN. 



b).- Loa Curallloe de Cr1st1ended que fueron desarrollados be.ID la 6pt~
ca de le Teelagfa de le Llberactdn, contrlbuveran a la conc1ent1zs
c16n de las capee medies y de•'• sectores de le pablacl6n. 

c>.- El trabajo deaerrallsdo par orgonlamo ca11111 el Centro de Educacl6n y 
PrDtnacl6n Agrarla, el Instituto Juan XXIII, el Instituto NlcaragQen 
se de Promocldn de Derechas Hwaanaa CJNPRHU), el CD111ltf Eveng~lico 
Pra-Avuda al Oeaarrolle (CEPAD), en 6reea de ro1'111ect6n de lfderea 
crletianoa, 1iapreal6n de materiales v apoya a la organlzecl6n v CD!! 

c1entlzacl6n de crlat1enoa. 

d).- Otro rector rue la dtrus16n de un enroque teol6gtco renovador real,! 
zada por las revlatas Teatimontas, Dlakonia, loa ralletas ~ 
Ceapealna, las Escuelaa radtor6nlcgs, la dlvulgacldn de la !!!!!!!!! 
Latinoamericana, y la palabra del clero revoluclanerio. 

e).- Finalmente ee debe mencionar la paslc16n critica frente el rfglmen 
que adopt6 un aectar de le jererqufa cet6llca, eapeclal•ente • par
tir del terre1111to (1972). 

HllV qulenea pretenda explicar este ran'-ena, de le part1clpecl6n de las 

crlatlenoe en la 1nsurrecc16n popular, ca.a un hecha que, prl11ero ae ge•t' 

al interior de le Igleaia dentro del "8btta de une serte de cambias org11111-

zativas y teal6gtcaa. Desde donde se quiere recalcar le preaencia del Conc. 

Vat. II. la Conferencia de Medell{n, laa Enc!cllcaa del Papa Paula VI y la 

Tealog{a de la Llbarac16n. 

Lula Serra naa explica au lnterpretae16n sabre cu,lea rueran las cauaea 

de aeta partlclpectdn •aalve, en au traba.ID "Ideolag{a, Rel1g16n y Lucha de 

Clases en la Revaluc16n•. qua expresa •a(: 

PenaS111Da que lea razones de peaa san atrae. H~s bien he 
alda la canrluencla, por un lada, de la crlals eatructu 
ral del capitalismo dependiente en Nicaragua y del ca--



r'cter re~realvo del r'glmen aolllDclata, y por el otr• 
lado, del •cclonar revolucionarlo del FSLN, lo que ha 
impulsado el aacenao lnaurrecclonal popular, dentro 
del cual se enc•ntraban loa crlatlanoa y la Iglealas. (8) 

3D. 

La renovacl&n tanto conciliar ca.o eclesial que se dla en la Iglesia n.!, 

caragOenae rue lenta. La prlntera gran aacudlda la dlo la encfcllca ~ 

et Haglatra. Oeapu's la dltual&n de la Gaudlum et Spes y de la Populo!'.!!!! 

Progreaaio, aaf rue co•o •'a y m's cristianos as1.11111eron su reaponaabllldad 

y tOt11eron conciencia de la necesidad de un cambio hacia el logro de un or

den aocio-ecan6mlco justa. Aalmlsmo, hubo algunaa intentos de di,logo en-

tre ... rxlataa y crlatlanoa, ae pretend16 actualizar • la Acci6n Cat611ca y 

se pusieron en funcionamiento algunas rerormaa lft6rgicaa. 

Mientras tanto. l• jererqufa. al Igual que loa otras aactorea del clero, 

continu6 legltl•anda de diveraaa rozwaa a la dictadura. Na obstante, la r,!. 

novaci6n conciliar traacendi6 paulatinaMente el •mbito 11t6rgica, conrazw!. 

do un grupa d• aacardotes j6venea y de religloaoa apuestas • eaa leglttm.

c16n. Ese grupo la integraban. en otras , Uri•l Malina, D.waldo Mantaya. 

Gulllel'llD Qutntantlla, Franclaco Hejfa, Dctavlo Sanabria• Franclaco Rodrf

guez, Edgard Z6ntga, Erne•ta Cardenal y alguna• capuchinos que trabajaban 

en la Co•ta Atl•ntlca. 

En el Lago Nicaragua, al sur. Ernesto Cardenal rund6 una pequen• y .1 .... 

b611ca comunidad rellglaaa de arac16n y trabajo. (9) 

La convergencia cronol6gtca entre la rundacl6n del FSLN y la apertura 

del Conc. Vat. II tuvo que ver mucho con el aacenao de eataa grupoa. Ea 

cuando surge la ~uventud Un1vera1tarla Cat611ca, la.presencia de aacerdo--
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. tes en los barrios orientales de Magua. loa capuchlnoa en la Costa Atl,nt,! 

ca, y el impacto que marc6 decididamente a la Iglesia can la Conrerencia 

de Medellln. 

El espfrltu de Hedell{n ae introdujo en Nicaragua por el accionar de 

sacerdotes J6venea, a quienes el peri6dtco Novedades de Somozs bautiz' 

can el nombre de loa •Loa ? hermanos de Marx•. 

Oe este periodo ae puede artJ'lllar que los primeros c8111b1os signiricatt-

vos en la Iglesia de Nicaragua se dieron con Medell{n, pani6ndoae el.fnra

sis en la •identiricaclón de le Iglesia can las pobres", y que provocó el 

surgimiento de una actitud ~. prorltica hacia la sociedad y la política. 

Loa obi91Joa en Hedellln llamaran a la Iglesia •a derender la causa de loa 

oprimidos•, a romentsr les organizaciones de inserción popular v a denun-

ciar la acción lnjUata de las potencias 11undlales que trabaj"an contra ia 

autadater.inaci6n de las naciones dlbilea (10). En Nicaragua, al igual que 

en toda la Iglesia latinoamericana, se edelent6 con eete pronunciamiento 

al na eatar preparada pare eate •opcl6n por los pobres" y romper con su •.!! 

tlgue alianza can ricas y poderosas. 

Ya para 1970• ocurren das aconteclmientaa impartantee, uno ea el ca•o 

del P. Franclaco "'Jfa y, el otro, el conrlicto estudiantil de la UCA. En 

enero la Guerdl• Nacional (GN) ataca una casa de aeguridad del Frente en 

el Barrio E1 Edfn en Managua. El padre Mejfa interviene pera salvar le vi

da de los militantes del Frente que hablan sido detenidos y resultó que el 

mialllO P. Mejía ruera golpeado y detenido. A nlvel diocesana, s6lo ae mani

reataron loa obispoa de Hatagalpa y Le6n, donde protestaron el clero v el 

pueblo, el Sindicato de Intelectuales Cristianos -nacidos en la UCA- y la 
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Aeociacl6n Nacional del Clero (ACLEN). 

El conrllcto de la UCA tuvo traecendencla en cuanto que; al lnterlor de 

•lla, ee cueatlon6 la arlentecl6n y el sentido que iba tenlando la mlsma. 

Para lo cual, loe eatudlantes exlg!an una rerorma a rondo. Al no aar escu

chadoe tomaron la unlvereidad, reclblendo el apoyo de laicos y sacerdotes 

que dlrlglan el perl6dlco Testi•onlo (11). Y algo que fue importante, al 

deacubrlmlenta de una nueva rorma da lucha pal!tics: la toma de templo• • 

.Junta con algunos intelectuales y sacerdotes tomaron la Catedral da Mana-

gua denunclendo el injusta sistema soclo-ecan6mlca, protestando contra la 

violacl6n de loa derechas humanas y pidiendo el cese de lea tarturaa y la 

11beraci6n de varios eatudiantea y aleabraa del FSLN. A partlr de ••e lllD-

•enta, el movlaienta eatudlantll, rudementalmente cristiano, los templas 

serian verdadero• baatlanes de lucha para el pueblo nlcaragOenae. 

El P. Fernando Cardenal, vice-rector en eae momento, relata loa hechas 

de la sigulenta rorma: 

El 11D1Dento -'• signlricatlvo de la partlcipaci6n crletlana 
en la lucha del pueblo rue la primera acupac16n de la cat.!!. 
dral ••• ~· tllllB de la catedral c11U116 una canmoci6n nacio-
nal ••• Por prlaera vez, un grupa criatlana habla tenida 
una actuaci6n pGblica contundente ••• A loa pacoa d!as la 
CEN public6 una carta paataral condenando nuestra protesta. 
"1laa da erlatianaa firmaran una carta raapatuoaa en la 
que ae las hacia var a las oblapas que m'• que el tamipla 
de pladra, •r• el cuarpa de loa astudla.ntea ••• 
Pera la rundamental del aacrlta era la parte en que ae lee 
dec!a que el puebla.ida Nlcaragua habla eacogldo un c1!181lna: 
al de la lucha par la juatlcla, y ellas, loa paatorea, en 
vez de ponerae a la cabeza de ese pueblo, se pon!an • un 
lado y lo condenaban. (12) 
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A ra{z de e•te canrltcta. salieran de allf las primeros elementos del !"CR, 

que ae conaal1dar6 en la UNAN en 1976. y que contr1buy6 a dtrundlr la canvl_E 

ci6n de que el contenido del Evangelio ea prorundamente revelucion•rio y ra.E 

tar de 11bereci6n. (13) 

Deapula de eatae acantecimientaa. ae abre una perspectiva totalmente nue

va para la Iglesia en au conjunta, ye que se camienzen a der loa prilllll!ros v.!, 

ao• de una actuaci6n cristiane par parte de estos elementos qua entran en 

conrrantec16n can el somocismo. 

En abril de 1970 •e nombre al nuevo Arzobispo de Managua que ve a ser 

Mons. Higuel Obando y Brava. abiape auxiliar de la D16cea1a de Matagalpa y 

braza derecho de Hans. Calder6n y Padilla. El nuirvo arzabispa. prarundaimente 

!•bulda de la doctrina de la no-violencia• abogar6 par una aalucl6n rerormi.!!. 

ta de loa prable•a• aoclelea. Insistiendo en la rarmaclán de 1aa laicos para 

que incidieran .en las cooperatlvea y aindlcatoa. Pensaba que 1a Iglesia 

diera au aporte a 1• tranarorinac16n de la realidad ntcaragOenae. aobre todo, 

pensaba que la acc16n parroquial traacendlera sua ••reas de actu•c16n, y e.!. 

to aigniflcar{a el despertar de la dignidad y el respeto a la• derechos hu-

--·· A pesar de aua prorundas conv1cc1onea en eate sentida, au actuac16n d1a-

t6 111Ucho de eatar en conaanacta con la realidad concreta, ya que ea el pe-

riada en que ca•tenza a 10crementarae la repreai6n, principalmeate sobre 

loa c11111peainos y ae da una peraecuc16n incansable de loa guerrilleras sand!. 

nietas en Pancaa6n. 

Posteriormente, se lleva a cabo en 1971 el Segundo Encuentra Nacional de 

Pastoral donde se va apuntando la neceslr!ad de la 1conc1ent1zec.16n para el 
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pueblo'. Va el 25 de septiembre de 1972, se organiza el Pre-encuentro de. 

Pastoral Nacional que se pronuncia: 'ºr una pastoral y una evangellzac16n 

que sean enrocadas hacia la •libersci6n integral del hombre nicaragDenae•. 

Este hecho coincide con las acciones realizadas por el movimiento estu-'!

dia6t11, que en octubre y noviembre de 1970 y 71, ocuparon la catedral, 

como ya se había mencionado mSs arriba. 

Un acontecimiento que marcara e muchos cristianos en su caminar hacia 

las filas del rSLN y hacia el proceso revolucionarlo rue el terreaoto de 

1972, en donde pudieron observar y vivir en carne propia la indiferencia 

del r~gimen so1ROcists hacia el sufrimiento del pueblo, la dictadura bUBC,!. 

ba aatlsracar aua ambiciones personales a coata de la desgracia popular. 

El pueblo ae da cuenta que el pecado eatructural, al que hacían rereren-

cla loa doc&1111entoa de Hedell!n, ae ve materializada en el somociSllO. (1~) 

Durante una celebracl'n llevada a ceba en la Plaza Central de Hanagua, 

con motivo del primer aniversaria del terre11ata, y ante la presencia del 

dictador So1110za Oebayle 0 laa comunidades da base expreaan sus diferencia• 

rrenta a las oblapoa0 que na rue calculado nl eaperada par el eplacapada. · 

"· Dadsan noa dice la siguiente: 

La jt!rarqu!a concab!a el evento c- una canmemo
racl6n de l• muerte. L•• comunidades crlstlanaa 
querían enracarae sobre las neceaidadea de la vi
da. (15) 

A partir de ese momanto la CEN em1t16 toda una serle de cartas paatar.!! 

lea 0 donde denunciaba toda una serle de hechas como: la 1n.1U•ticia, la 

vlalencla, loa allanamientos de morada, laa vejaclonea contra laa detenl-
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das, etc. Y donde, • au vez, demandaba la libertad de asociaci6n politice 

y el derecha a disentir. 

Pera en el ronda de todas eataa pronunciamientos -ya na e• tente que 

sean eaiitidaa a na- la direréncia rundamental esteba en le rarma en que 

enrocaban la prable•6tica nacional. Va que se pide un cambia de eetructu

ras y una transrort11aci6n de la realid•d social, pera squ{ está el punto 

6lgido de la cuesti6n: que no es la mismo decirlo desde una poaic16n de 

cierto privilegia, a desde le 6ptica de un partida política, que decirlo, 

desde la situaci6n y experiencl• de las pobres y marginados del campa y 

le cluded. 

Dentro de este contexto, se da une experiencia concreta y singular 

que es la del B•rrla Riguera del P. Urlel Malina, donde se organiz6 une 

comunidad ca111Pueste esencialmente por sacerdotes y j6venes unlvar•ltariaa, 

• au vez, esta e.xperie•cie se debe de entender co111D une vivencia de cará.s. 

ter comunitaria de cara al pueblo y el puebla pobre.· 

A tr•v6s de este comunidad, se tret6 de hacer une s{nteei• entre le r,!_ 

r1exi6n blbllce, la celebrac16n de la re y el campramlaa revolucionarla. 

Una caracterlstlce de esta comunidad rue que la integraran ex-alumnas de 

e•cuelaa y colegias particulares dlrigldas en su mey~r{a par rellgiasas. 

El P. Malina naa relate que se deseab• hacer en esta comunidad: 

Se pre-.ndla.vivir le re en el procesa hist6rica en 
busca de un proyecta palltlca ••• Asl ruimos prarun
dlzanda le re en la realidad social y canrllctiva 
del mD111ento hist6rica que vivl .. as ••• Las j6venes 
hablan cambiada la comunidad ra•iliar por une camu
nidad que hacle una radical opci6n por la clase maE_ 
ginada ••• (16) 
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De este grupo formado en al Barrio Rlguero saldría el n6cleo base del 

MCR y todos de una forma u otra se incorporaron al FSLN, ye sea como mi

litantes a como parte de su direcci6n. Tenemos coma ejemplos a: Lula 

Carri6n• M6nlca Baltadena, Joaquín Cuadre, Javier Carri6n (primo de Luis), 

Alvare Oaltodeno, etc. 

Fundamentalmente la que hicieran fue una lectura política del Evange

lio desde un an6liais marxista, esto no fue entendido por todos las sa-

cerdotes que estaban en la comunidad, v• que todavía exiatfan toda una 

serle de bloqueas 1deal6gicos que impedfan una compreai6n m4s cabal de 

eata •xperiencla, en cual estaban participando. 

Adem,s, se da un proceso de cambio de intereses de clase, aunada a la 

radicaltzaci6n de su re. Ya que ellos veían que a6la, asumiendo los int,!!_ 

reaea da las clases populares podían llevar adelante su co111promlaa crla

tlano y revolucionaria que, en una primera instancia, pretend!a derrocar 

a Samaza, para posteriormente Insertarse en un prayecta glaba1 de una 

nueva aacledad. 

Un hecho concreto fue que el transitar de la rellgl6n hacia una re 

verdaderBlllente comprometida y, de ah!, a la acci6n revolucionarla, no 

rue un c .. 1na nada r'cll. 

E1 27 de diciembre de 197~, el comando del FSLN •Juan .Jaaf Quezada• 

toma cama rehenaes a un grupo de pal!ticas am.acistas y alembraa del 

cuerpo dlpl--'tlca -entre loa cuales ae encontraba Guillermo Sevilla S.!! 

casa, embajador nicaragOense en Washington, Noel Pallala, pri111a de Solll!!. 

za Debayle, Alejandro Hontiel ArgOella, canciller de la Rep6blica- que 

aaist!an a una cena ofrecida par Jaa~ María •cherna" Castilla, •inistra 

de Agricultura, al embajador Turner s. Shelton. (17) 
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Loa cristiano9 de las CEB y de los otros movimientos eclesiales ae ai!!. 

tieran en creciente sintonía con los ideale• del FSLN. Huchos de ellos P.!. 

s•ron a ls clsndestnid•d; otros colaborarían desde diversas posicianea.(18). 

Le jararqufa por su partP. eecabrarfa su ceedlbilldad, y• que actu6 como 

mediadora en ese momento (19), y en otros más adelante frente a la dicta

dura. Donde la gente sencilla y las comunidades criatienas vieran una al

ternativa de oposici6n al rfgimen samocista. (20) 

Par otro lado, la participaci6n de los padrea capuchinos en la Costa 

Atldntica, sobre todo entre los cam,eainos miskitaa de lengua hispana, 

fue eabreseliente e partir de 1971 (21). Organizaron toda un trabajo de 

evengelizaci6n can el teme •El Compramisa Palftico del Laicede•, con le 

finalidad de combatir la idea de que le política era un peligra que debfe 

de ser evitado. 

~D de loa .,.entas m&s crf ticaa del enfrentamiento con la dictadura 

ae dio en junio de 1976, cuando loe capuchinas del Departamento de Zelaye 

dirigieran una •carta al Gral. Somaza•, donde ae denunciaba la desaperi-

cidn, tatura y represidn de los campesinos de aquella zona. (22) 

Ante le eac•leda represiva y asesine del somaciamo entre 1975 y 76. el 

episcopado no ae hace presente en la toma de posealdn (una vez •'a) de 5.2, 

maza Debayle. lo cual agudiza le tensi6n entre le jerarquía y le dlctedu

••· Va pare 1976• le eituaci6n es e tal grado intolerable que laa mismas 

obispos comienza a realizar las denuncias concretas par la repreai6n des.!. 

teda contra loa campesinos de Matagalpa, Jinotega, Zelaya y Nueva Segavia, 

en donde loa capuchinos hiciernn su denuncia. 

Entre 1974 y 1977, cuando la represi6n va en aumento, toda una serie de 

1Úementos de Iglesia se ven desplazando hacia el Frente, de una manera •.E, 
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tlva. Todo esto se da desde su opci6n de fe, ya que visualizan que es co,!! 

patible con su part1c1paci6n h1st6rico-pol{tica; v esto les confirió un 

carácter totalmente nuevo, de ser simples antlsomoclstas a ser militantes 

cristianos revolucionarios. Hay una cita de M. Oodson que refleja este e.!!. 

tado de 'nimo por parte de los cristianos, cuando dice: 

Los Delegados hab{an tomado las ensenanzas de Medell!n, 
que habían ror~ado parte de su entrenamiento y la• de-
sarrollaran en una d1recci6n explícitamente política 
sin decfrselo a las sacerdotes. Habiendo repudiado las 
praposiclones de los Sandinistas unas pocos anos antes 

debldo a su marxismo, los argumentos 1rrel1giosoa ru-
ron teniendo aienos atractivo, y estos cristianas lle!U!_ 
ron a simpatizar e incluso a colaborar con el ~SLN. (23) 

La CEN emlt16 un mensaje el 8 de enero de 1977, que se llam6 "Renova!l 

do la Esperanza Cristiana". Se presentaba como m's beligerante y m&s CD.!!! 

bativo en relac16n con los anteriores comunicados. Cn este mensaje, los 

obispos denunciaban can ruerza las abusas de los militares y la no oper.!. 

tlvldad del poder judicial. (24) 

A partir de este momento el somocismo entrar& en una de sus rases m&s 

agudas, y las mle111bras de la Iglesia to~ar'n partida, unas, las de la b,!! 

ae, por el accionar revolucionarlo del Frente Sandinista; los otros, co.!! 

puestos por ciertos sectores del Jaleado y la jerarquía, .tomaran como 

bandera de lucha las soluciones rerormlstas no-revoluclonarlaa aosten1-

daa por una parte de la burgueafa, que buscaba no perder sus pos1c1onea 

y su presencia al interior del proceso, que el FSLN ya habla desencaden.!! 

da can vistas a la insurrecc16n popular. 
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Adem6s ~e que las cnntradiccianes se fueron acentuando al interior 

del somocismo enfrentado al resta de la burguesfe n1carag0ense que na 

estaba de •cuerdo con ellas, en sus m'todos y procedimientos. 



1.l.- •afees de una nueva relaci6n. 

Primeroa contactos del FSLN-Cristianos 

Poco a poco nas fuimos integrando al 
Frente y lleg6 un •omento en que So
lentin9111e era ya pr~cticamente una 
c~lula del FSLN y reblamos 6rdenea y 

las muchachos ya querían irse a la 
montana a ser guerrillero•. (25) 

E. Cardenal 

Entre 1968 y 1970 ae iniciaron los primeras encuentros entre los aan-

diniatas y ciertas cristianos, que impulsados por sua nuevas vivencia• 

-· re, fueron tomando conciencia de su responsabilidad y de su quehacer 

en la transformaci~n del pafa. (26) 

Eatos primeros encuentros se dan por la confluencia de daa factores 

principalmente: el progreaialllO de alguno• sacerdotes y la necealdad de 

una allanza estrat,gica, que en un principio na fue tan evidente, aobre 

toda para el Frente, y que rue el reaultada de una evoluc16n. Esto se r~ 

riere al hecho de que en Is fundaci6n del FSLN no habfa cristianas en 

cuanto tales. 5610 Luis Carri6n se incorpor6 al Frente hasta 1972 como 

criati9"o y slenda parte de la cD111Unldad del P. Hollna. 

Esta alianza que no era tan evidente para el Frente, tampoco la era 

para loa cristianos, ya que el cristianismo revolucionarla, como fue 11.!!, 

aado posteriormente, apenas comenzaba a ean1reatarse. Por otra lada, su 
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evoluci6n v desarrollo rue lento y canrlictivo can los otros sectores de 

la Iglesia. 

Esta participaci6n de los cristianos en el proceso rue, CDAIG ya ae h.!, 

b{a mencionada, a partir de una opci6n de fe y este compromiso rue de 

una manera directa, es decir, sacerdotes, religioaos y laicos participa

ron en fl, no de una rorma tangencial a marginal, aino dentro de un lllDV,! 

miento de Iglesia toda. La que i~plic6, CDlllO elemento central, el an,li

ais cientfrico de la realidad social, a su vez que echaran mana de lea 

exigencias organizativas cama rorma concreta de lucha. 

La utilizaci6n del an,lisis ct~ntfrica por parte de las crsitianas y 

aus comunidades, loa llev6 por necesidad al marxismo coma inatrumento de 

interpretaci6n de la realidad concreta. lo que rue alga sUlll8menta valla

ªª• Va na se planteaba s6la la vertiente 11e1ral de au part1cipaci6a, aina 

que velan la urgencia de organizarse polftica y militarmente en torno al 

FSLN cama rarlllll erectiva de enfrentarse e la dictadura. Fernando Carde-

na! nas relata coma se 1ncarpor6 al accionar del Frenta: 

En mis intervenciones ante grupos cristianas lea decía: 
Allldrica Latina ae encamina hacia su transror111aci6n. La 
Revoluci6n en Nicaragua se har' pronta. Es iMJJortante 
tener presente que esta Revoluc16n se hsr' con loa cri.!. 
ti•nos, sin los cristianos, a pesar de loa cristianos a 
contra los cristianos ••• ¡ parad6jicamente, el problema 
de la un16n entre cristianos v revolucionarias en Nica
ragua no vendría de datos, sino de loa cristianos. 
En el año de 1970, me emtrevisté con el Comandante Os-
car Turcias• mil!lllbra de la Direcci6n Nacional del FSLN, 
asesinada en 19730 El me dijo en esa ocaci6n •Lo impor
tante na es t6 creas que hay otra vida y que yo, por el 



contarlo. crea que te:rminá aquí. sino que la pr.!!. 
gunta run~amental es si creemos que 11111bos pode-
moa jllntos trabajar en la conatrucci6n de una 
nueva sociedad. (27) 

42. 

En este sentido• el aandinismo tenía ya una tradici6n concreta, que 

a•nrrontada con la teoría marciste de la religión. en sus aspectos do

minantee0 como sería: la relig16n "opio del pueblo"• que •e rundament~ 

be en un materialismo metarísico. se ve cuestionado ruertemente; y do.!l 

de por otra parte. se demastr6 históricamente que los crl•tianos te-~ 
nían capacidad revolucionarla. (28) 

A pesar de esta. en l• teoría marxista de la relig16n hay elementos 

que est'n abiertas al reconactmtento del papel revolucionarlo de los 

cr1atisnos0 quienes tB111bl~n descubren que la rellgt6n es un lugar de 

le lucha de clases. En otros t~l'llllnas, la relig16n como ren6mena ••--

ci•l na es una realidad simple eina sumamente compleja 0 v en cuanta 

tal. contiene dentro de sí una serle de contradlcclonea que según el 

ma•ento v la coyuntura se expresan de Porma •uv variad• (29). Expresa

da la cuest16n en estas t&rintnoa 0 Gonz,lez Gary arirma: 

El acercamiento al marxismo. de parte del FSLN0 no na
ce de intereses abetractoa 0 sino de la exigencia de 
orientar la lucha de un Modo m'a 1Gc1do v eficaz. Aun
que ae eatudlen ciertamente los textos cl,aicaa 
(Marx, Engels, Len1n 0 Haa), la rererencla tund&Mental 
en la as1m1laci6n de la teoría es la pr,ctlca revolu-
clanarla. La que se viene elaborando en estos al'llla del 
encuentro can los crlstlanos es, par tanto. un marxis
mo como teoría revolucionarla, no dogm6tica elna crít.! 
ca y creadora. renovada segGn lea exigencias v pen•a-
mientoa de Sendlna, y no como ruptura. (JO) 
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Ea precisamente, a partir de estos plenteamientoe, en donde surge eeta 

canrluencia y esta un16n entre el FSLN y el cristianismo revolucionarlo, 

que tiene como uno de sus elementos te6ricos b'sicos a la Teologf a de le 

atberac16n. Y en eete sentido, ya na ee trataba de una simple alianza t's 

tica, sino que cobraba toda una nueva d1mena16n, que el sandinismo ae1•1-

lá en su d1recc16n. Tanto Carlos Fonseca como Tam6a Borge har'n suyas laa 

tfrminoa bfblicaa, tales como: •cructrtx16n", "redenc16n", etc, (31) a la 

vez que se pone de manir1esto la inrluencia cristiana que tendr6 la reva

luc16n, en donde se evoca: •una tierra nueve con ceudaloaas ríos de leche 

V aiel•. (32) 

Loa plantaaaientos y replanteamientos del Frente en este sentida, rue

ran la consecuencia directa que se impuso para el reconocimiento de la 

participaci6n plena de las cristianas a todo lo largo de la Revolucl6n 

Sandlniata y en la etapa siguiente de Reconatrucc16n Nacional. 

Por otro lada, la convergencia se dio en el nivel de la pr,ct1ca, aun

que na 0610 ae puede considerar en ese exclusivo nivel. Ya dentro de la 

teoría -el s6la 11111rx1 .. a a el sólo crlst1an1.,.a- na hubiera habida poslb.!. 

lidlld de convergencia para la cual se tuvo que reconocer las cantrad1c--

c1anes tanto rt1oa6rtcaa como antropal6g1cas que pr1vab1111 en ambos ell!lfte!!. 

toa para poder seguir avanzando en la unidad, pera previamente se rue da!! 

una convergencia en la pr,ctica, una alianza concreta sobre los hechos. 

Ea claro que este encuentra no hubiere sido posible cuando ee rundá el 

FSLN, por la mutua deacanrtanza que en eae momento existía entre cristla

naa y aandiniatea. El encuentra se realiza a6la progresivamente, por una 

evolución que se va dando tanto entre las cristianos clllllO entre los sand.!, 

nlstsa. 



A pesar de que entre los ssndiniatss no hsv cristianos. si hay una 

identiricacl6n con las e~plotados, lo cual los dispuso desde un prlnci-

pio a valorar la inspireci6n moral del cristiania•o v los orient6 a rec.!! 

ger la •m•dula popular• (según la r6rmula de Carlos Fonsece) de su dac-

trina. 

Eata desconrtanza partfs de le experiencia de la func16n legitimadora 

de la dominación que el cristianismo había dado, a lo largo de la hlsto

rta. desde le conquista hasta ese momento, al poder dominante. Otro ele

mento era la percepción del cerActer burgués, idealista v rerol'lllists de 

la doctrina social cristlens. Par último, los presupuestos r11os6ricos 

de los sandiniatas que en el rondo estaban inrluidos por el marxismo. 

Se puede afirmar que la evoluci6n de esta relación ea le historia de 

le superación de le desconfianza y el nacimiento de la conrianza mutua en 

loa nivclea: personales, polfticos e ideoláglcos. 

El pr1Mer contacto que tiene el Frente can un sacerdote es de car,cter 

•erlllllente personal y es con el P. Arias Caldera, all& par el 1966, euando 

era p'rroco en uno de laa barrios de Managua cuando ae1111e la respasabll.!. 

dad de dar ayuda material y moral a los perseguidas del Frente. 

El atro tlpo de encuentro. y el que he1110a hecho reFerencia al inicia 

de este apartado, ea al primer contacto polf tica del Frente Sandlnlata 

con loa cristianos, esto sucede en 1968 en una entrevista que contactaran 

Tam'a Sorge y Ernesto Cardenal (33). El Frente ve en Erneata Cardenal un 

representante de la oposición a la dictadura, esta oposlcl&n est• fundada 

en exigencias morales y religiosas, y explora la posibilidad de una alle.!l 

za t&ctlca. El misma Tom6s Barge relata cuales eren los motivos de buscar 

un tlpo de contacto coma ~ste: 



He parecía muy importante la participac16n de la Iglesia 
pare evitar que deapu~s de le caída de la tiranía. eaaia-
ciste se produjera aquí un ssnvalentín, que empezar' una 
degollina en este ps{s. Yo le decía e Uriel que era im-
portante que la Iglesia participara pare evitar aquí una 
masacre contra los enemigos de nuestro pueblo, para sal
varle la vida e mucha gente. (34) 

45. 

El Frente intuye das cosas: primera, tiene que evitar a toda coste 

una explosi6n de odio el día de le liberac16n¡ v segunde, tiene que in-

carporar, como elemento sustancial de este movimiento y para que ses 

vista ca1110 una verdadera revoluci6n, la generosidad con loa enemigos¡ 

lo que rue llamado la •generosidad de la Revoluci6nn, que est6 inspira

da en el amor y que ae sintetiza en la siguiente consigna: 

•1Implacables en el collbste y generosos en la victoria!• 

Preciaamente, pera evitar este tipo de acciones, es que se va buscB,!! 

do mecanismos de control, de car6cter moral, v ae ve en el patrl91Dnio 

espiritual cristiano, los elementos capacea de cortar con las explosio

nes de odia que ee pudieran generar. Se busca a las cristianos, en eeta 

pri•era instancia, ca.o depositarios de un menaaje de amar. 

Esta evoluci6n, a la que ya habíamos hecho rererenc1a, es t11111bifn en 

gran medida, el desarrollo del tema del 11111t1r hiat6ricamsnte ericaz, al 

alllOr s1gnirica esa opci6n por los pobres y que se 1dentirica con la lu

cha del Frente. 

El acercamiento que se va dando en ambas eectorea se ve ravorecido 

por un hecho hist6rico concreto: la rundac16n del F3LN aalncide con la 

~pertura del Conc. Vat. II (1961-1962). (35) 
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Otro ractor ea la prorundizaci6n del sentido popular de la revoluci6n. 

Para el Frente es cada vez máa evidente que una revoluci6n popular tiene 

que ser masiva v no limit•rse a una minoría radicalizada. Esto se hizo P.!! 

tente, en cuanto que la revaluci6n tenía que contar con el apoyo de ls 

conciencia cristiana; ya que en Nicaragua, por ser mayoritariamente cris

tiana y religiosa au poblaci6n, el plantear una revol•ci6n como anticria

tiana o irreligiosa, sería percibida por eao mismo como antipopular. 

Es, aaí, como el Frente va desarrollando en múltiples direcciones sua 

cantsctoa can loa cristianas, a pesar de todas las resistencias y descon

rianzaa, '•tas rueron progresivamente vencidas; sabre todo, a partir de 

la canrlanza personal que rue la que cre6 las condiciones para comprende,!:. 

se mutuamente, en las lnapiracionee, Ideales v generar esta conrlanza mu

tua. La lucha caaGn, el testlaonlo de lealtad, de generosidad, de herala

•o, disiparan toda clase de sospecha. 

Dentro de estos rectores de la evoluci6n política y moral, un hecha 

que admlr6 a loa •llltantes aandinietas rue la capacidad de deaprendlmle,!l 

to de1M1atrad• par loa cristianos, sobre todo, por un sector de ello•, al 

dejar las cOllOdld•des de una vida aburguesada y todo la que e•ta conlleve 

Cuna ramill•, la aegurldad de le casa, el tener aetlarechaa tod•• las ne

cealdadea, y una deapreacupact6n aKiatenalal), y poder ser consecuente• 

con una vida rMda, austera y llena de rleagoa permanentea, aln pedir ni 

•aperar nada • cambia, y con un s6lo objetiva y motivacl6n: el luchar par 

la liberaci6n de las pobres y oprimidos. En rel•c16n can esta hay una re

rerencia concreta, cuando se dia el enrrentamiento entre el padre de Lula 

Carrl6n y el P. Urlel Malina, quien lo relata de esta rorma: 



Además, los padrea de ramilla inmediatamente se dieron 
cuenta del peligro de sus hijos. El primero que lleg6 
fue el pa~& de Luis Carri6n. Vo incluso lo recibf con 
un canac, v fl •e dice: No padre. No nos equivoquemos. 
Usted ea mi enemigo de clase. Usted est& violentando a 
nuestros hijos para que cambien, para que asuman una 
comunidad que ea de los pobres. Para que dejen la cul
tura de su propia clase. (36) 

lt?. 

El pastor bautista ~os' Torres nos plantea su vis16n en torno a esta 

cuesti6n, cuando arirma: 

•••ª nosotras nos dolfa ver que todos los días morían 
j6venes en las montaftua por nuestrn p•ebla. V nosotros 
ya aabf11111oa que el Evangelio dice que ninguno tiene m.!! 
yor a1110r sl prójimo que el que da su vida por srJ heni.!!. 
no, por su pueblo. V quienes daban sus vidas realmente 
eran los jóvenes mlenbras del FSLN, ••• (37) 

Como un claro ejempla de esta nueva relaci6n del FSLN con los criat.! 

asas, rue el Hovlmlento Cristiano Revolucionarlo CHCR) que, a partir de 

1972, comienza a crear toda una red de organizaciones intermedias y 

rrentes de maaaa que estuvieron de acuerda can su dirección palftlca. (38) 



1.4.- De la alianza tdctlca a 

la plena ldentlricaci6n 

48. 

Ahora, después de la Revaluci6n, después 
del triunfo de la Revoluci6n, las crls-
tisnas, el pueblo cristiana de Nicaragua, 
continúa inmerso en la luche por el mañ.!! 
na, por crear una nueva sociedad, traba
jando para reconstruir eate país ••• (39) 

Tam&s Borge. 

Para que se llegará a dar este pasa, de la alianza táctica a ls plena 

ldentlficac16n, lo fundamental, la aglutinante -entre otras rectores- ha 

sido y sigue siendo la 1dentiflcaci6n can el puebla pobre y explotado. 

En donde para las cristianas se da la verirlcac16n de su fe sabre las h.!!, 

chas. Para las sandinistas, se da la continuidad can la tredicl6n de Sa.!!. 

dino y su lucha par la soberanía nacional y la búsqueda de la plena dig

nl flcaci6n del hambre. Aquí es donde se encuentra la síntesis entre san-

dlnisma y crlatiani8111o. 

Para las cristianas, esta tiene su fundamenta en el amar a Dioa y a 

las hD111brea (40)¡ pare las aandinistaa, en el amor e las hambrea y a su 

puebla. Eata 1nspiraci6n fue el elenenta central, tanta en el nivel te6-

rica cama pr,ctica, el factor que le dio cahesi6n a este quehacer canJú.!l 

ta en la lucha de liberac16n nacional y en el derrocamiento de la dicta-

dura. 
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Aaf, ea cama han ido buscando esta síntesis que. por otra lad•• na ~a 

•ido r'cil nt despreocupada, sino que ha il8Pl1cada el tratar de superar 

les cantradlcclonea que conlleve un tlpo de lucha comofsta. 

Esta percepc16n •4s rica del criat1en1smo y de sus potencialidades l! 

baradaraa, le per111lte al Frente Sandlntsta comenzar a t!!Mtender la poslb! 

lidad de un encuentra m6s prorundo, es decir, una alianza estratfgtca; y 

m's a~n. de una convergencia polftlca y cultural. G. G:1.rardi la plantea 

••f: 

De asta manera se puede eflr~ar que, se paaa de una ali&!!, 
za t6ctlca a una eatrat6gtca. Va que los sa:-:a!..~iatas dea
cubren en las cristianos &lll!Jllas sectores ca;laees de com
prometerse colectlvS111ente desde su re, compartiendo plen.!! 
aente los objetivos y la estrategia de la lucha revolucl,g 
narla reconociendo. inclusa. la necesidad de .La lucha ar
mada, y participar en ella. Cristianos y marxistas se Ca:!! 
prometen a marchar juntas. coma las obreros y eaiapeainas0 
hasta el fln. (~1) 

Inclusa0 pera el •1snt0 Glrardl, la expres16n •alianza estrat6gica• 0 le 

parece inadecuada pare expresar toda el contenida de las cua se ha vivido 

por parte de estas das sectores. Se est& vivienda una unclded pol(tlca 

ideal y eniocionel en la conc1enc1a de loa m111tan•es, lo cual 0 repercute 

en la conatruccl6n de la nueva sociedad y de la nueva cultura. 

Par otro lada0 todos estos vínculos no s61o son ideales. sino tambifn 

orgsnizatlvos; esta quiere decir que muchos cristianas van reconociendo 

el Frente co111a la vanguardia revolucionarla. V coma ~arte die esta ident.!. 

f1caci&n 0 los cr1st1anas san reconocidas no s6lo como eutifnt1cas revolu

c1anar1aa0 sino tembl~n como mlentbros da la vanguardia. De eats unidad 

surge el nueva tipa de m111tsnte y revoluclonar1a que es el sandinlsts
cristiana. 
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Capítula Segunda 

LA INSURRECCION POPULAR 

IAy de ustedes. que tr•nsrarman la• 
leyes en alga tan amarga cama el 
ajenjo V tiran par el suela la ju~ 
ticisl 

Pues yo s~ que son muchas sus crí
menes v enormes sus pecadas, opre
sores de la gente buena. que exi--
gen dinero anticipado v hacen per
der su juicio al pobre en las tri
bunales. 

Ani6s 5, 10; 12. 

2.1.- La Iglesia en la rase pre-insurreccianal 

A pesar de un cierto deapertar de la Iglesia nicaragüense en el peri,!!. 

da anterior, tanta los sacerdotes cama las religiosos realmente tuvieran 

paca incidencia en el Aniblta sacia-pal!tlca, al igual que el lalcado en 

su conjunto. 

Las causas eran mGltiplea. Había una ralts de unidad entre loa sacer

dotes y religiosos, debido en gran parte a la manera en que cada comuni

dad religiosa enrocaba sus intereses v su quehacer particular, la que d.!! 

bs por resultada una gran disperai6n no a6la de personal sino de recur-

•os tambl,n. Los grupas de sacerdotes que estaban interesados en la pra-

· blem,tlca social rueran, como en muchos otros casos neutralizados, por· 
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la aputfa, la indirerencia y la deaubicaci6n de unos y por el alineamie.!! 

to de los otros hacia el r'gimen. 

Por otro lado, la presencia del clero en sus zonas de trabajo nos pe!: 

mite tener una mayor comprensi6n de este hecho. La mayorfa estaba ubica

do en las zonas urbanas, donde habfa mayores facilidades de instalac16n 

y de estabilidad comunitaria, y en donde se atendía preferentemente a 

las clases pudientes; mientras que los marginados y los campesinas que 

casi no tenían atenci6n, el compromiso del clero fue m's activo y conse

cuente, ya que fatos trabajaban en los Departamentos de Zelaya, Eatel{ y 

Hatagalpa, que son de las zonas •6s pobres d~ Nicaragua. 

Loa laicos, por su parte, se agruparon en mivimientoa de Iglesia que 

tenfan mayor peso y fuerza dentro de la misma (los cursillos, las CEB, 

loa grupos •atrA111Dniales). Todo esto surge coma consecuencia de la reno

vaci6n que vivi6 la Iglesia nicaragQense e partir de loa ª"ºs setenta; 

lo que realmente rue sobresaliente es la manera en que se fueron incorp!!_ 

randa a estas movimientos. 

Por otro lado, hable una constante en estos movimientos que se orien

taban m's hacia la conversi6n personal, pero sin poner suficiente aten-

ci6n a la problemática nacional. De estos grupos hubo personas que lleg.!. 

ren a profundizar en su compromiso de re y a integrarse en un proyecto 

polftico, e incluso llegaron a destacarse par sus denuncias y protestas. 

Pera, en general, no hab!en llegado a concretar su participaci6n ni su 

liderazgo dentro de la sociedad nicaragOense. (1) 

Fue a partir de 1977 cuando se produce este despertar del laicada ni

caragQense, y mucha de este despr.rtar se deb16 a las propias circunstan-



c1as del país. Lucrec1a Lozano nos aclare esto diciendo: 

Lo especír1co de la crisis pol!tica que empieza a des

plegarse ampliamente en los meses rinales de 1977, CD!! 

s1ste en que el somocismo -la rracci6n burguesa hegem_g_ 

nica en la sociedad nicaragüense- se enrrenta con dir.! 

cultades crecientes para remontar las contradicciones 

que se desatan en el bloque dominante ••• Esta situe--

ci6n, aunada al incremento de la miseria y la opresl6n 

de lea masas ••• 

La crisis de le dlctadurs es compleja y se manlFiesta 

en diversos hechos políticos, militares y diplom,ticos 

que se desarrollan en el ~mbito nacional e Internacio

nal, modiFicando aceleradamente las relaciones políti

cas de clase en la sociedad nicararyüense y allanando 

el camino para la precipitaci6n de la sltuaci6n revol.!! 

clonarla en el pa{s. (2) 

55. 

En octubre de ese año, se da la ofensiva del FSLN, en su tendencia 

insurrecclonal, con los ataques a Masaya, Dental y San Carlos. Por 

esos d!as hace su sparici6n el nGrupo de los Docen, del cual formaban 

parte, los padres Miguel D'Escoto, Ernesto y Fernando Cardenal, quie

nes tenían la misión de explicar interna y externamente el fundamento 

de la lucha sandinista, posteriormente se lea uni6 el P. Edgard Parr_!! 

les. En este grupo hab!a numerosos laicos que habían radicalizada su 

opci6n de re. 

Va para noviembre, la GN había destruido la comunidad de Nuestra 

Señora de Solentiname¡ algunos campesinos de la isla fueron hechos 

prisioneros, otros alcanzaron a huir y otros m's se exlllaron. Las ª.!! 

toridades de Granada y Mesaya dictaron la orden de aprehens16n contra 
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el P. Ernesto Cardenal par subversivo. A partir de este hecha, Ernesto 

Cardenal, el 11 de noviembre del 77, anuncia y reconoce su pertenencia 

al FSLN y la psrticipaci6n de su comunidad, por razones evangélicas, 

en el ataque a San Carlos, lo cual le confiere una especie de ministe

rio de relaciones internacionales del Frente Sendinista. 

El P. Gasper García Laviana anuncia también su pertenencia al FSLN 

(3), el que no s6la lo hace a título personal, sino que cuenta con el 

apoyo de sus superiores, loa Misioneros del ~agredo Coraz6n. El P. Gal!. 

par García ve!a en le lucha al'lllada una de los mecanismos concretos pa

ra trae la justicia y la pez a Nicaragua. Despuéa de años de trabaje 

el ledo de los campesinos y despose!dos, dec!e: •nada se podfa hacer 

por el camino pacffico• (4). El P. Gespar tenía trabajando siete eñes 

en las Perroquías de Tole y Sen .Juan del Sur al momento de su incorpo

ración al Frente, el explica su inserción dentro de las files de las 

combatientes en los siguientes términos: 

En le justicia de una guerra que los sagrados Evangelios 

den coma buena, porque :rr.presenta la lucha contra un es

tado de cosas que es odioso al Señor, nuestro Dios. V 

porque como señalan los docum~ntos de Hedell!n: le in--

surrecci6n rnvolucionaria puede ser legítima en Pl caso 

de tiranía evidente y prolongada, que atente gravemente 

a los derechos fundamentales de la persona y damnifique 

peligrosamente al bien común del pa!s, ya provenga de 

una persone, ye de estructures evidentemente injustas ••• 

El somocismo es pecado, y liberarnos de le opresión es 

librarnos del pecado. (5) 
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El P. Antonio Senjin~s, tambi~n de los PP. de los Sagrados Corazane~, 

estaba convencido de que las mejores esfuerzos para eliminar las injust,! 

cias inherentes al somncismo 0 tenían como respuesta le represi6n y la 

consalidaci6n de un estado de cosas evidentemente injustas, por lo cual 

se une a la lucha armada y dice: 

Como cristiano y sacP.rdote 0 nunca tuve le menor duda 

en cuanto a mi integraci6n el Frente Sandinista y a 

le lucha armada en defensa de las pobres ••• (6) 

En las meses finales de 1977 se hacen denuncias de la desapar1ci6n y 

capture de campesinos por parte de la GN en le parroquia del Reparta Las 

Pelmas, a la que pertenec!a Pedro ~oaquín Chamorra. De este momento en 

adelante, se produce una incorporaci6n masiva de j6venes cristianos en 

las tres tendencias del FSLN. 

A estas alteraa, la jerarquía continuaba proponiendo soluciones cívi

cas y pac!ficsa. Cespu's del ataque a ~esaya, Ocotal y Sen Carlos, Hans. 

Obando recurri6 a todas les instancies y fuerzas políticas del pala pera 

que se buscaran cauces civilizados y se entrare en un di&logo conetruct,! 

vo; de esta forma retomaba el espíritu cristiano para aircunatancias 

conflictivas. Para esto, 'l mismo se vio en una situación comprometida 

al ser prpopuesto cama miembro de la Comisi6n Promotora del Di&lago Na-

cional a instancias de le iniciativa privada. (7) 

Este esperado OiSlago no se llev6 a cebo, con lo que quedó demostrado 

que les soluciones no siempre responden a un orden preestablecido, y me

nos aún, cuando les condiciones hlstórlces no tienen viebilided 0 y algo 

m&s importante todavía, si no hay voluntad politice por tratar de aolu--
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clonar las canrllctas, ea par demás buscar una ealtda. Glulia Gtrardl ~.!. 

cribe al reapecto la siguiente: 

Cuando durante la lucha antisamocista, el bloque burgués 

organizado en UDEL, pie~sa en un vocero que presente sus 

propueates, lo identifica en el arzobispo de Managua ••• 

él prestdir{a de hecha la comisi6n encargada de proponer 

el di~lago con Aneatasio Somoza o. Esta repreaentattvl-

dad, que el bloque burgués le reconoci6, se fundaba en 

que las propueataa de la burguesía y de la jarerqufa 

eclestAstlca pera salir de la crista colncldlan en la 

eustencie. Ahora, esas propuestas na eran puramente ca-

yunturalea, sino que reflejaban el proyecto de las que 

las rarmulaban. (8) 

La Iglesia comienza a luchar en un dable rrente durante este periodo, 

por un lado, los sacerdotes que se encontraban en el Grupa de loa Doce, 

más las que esteben vinculadas con el FSLN, que aparecen identificados er 

la lucha antisomocista de una manera consecuente (•ni Somaza ni samocia-· 

ma•); par otro lado, la jerarquía ubicada en su mator{a dentro de paalci~ 

nea reformistas, y que en este sentida: comienzan a cU111pllr la runciiSn dt 

Iglesia mediadora. Tal mediac16n era conveniente a las aectarea burgueae1 

no hegem6nicoa, par lo que dicha jererqu{a se alinea -en t~rmlnos objeti• 

vos-, can la burguesía opositora•. (9) 

As{, se presenta el arzobispo de Managua y otras obispos vinculados a 

le Uni6n Democrática de Libereci6n (UDEL), en apasici6n can las acciones 

de sus predeceearea, y marcadamente con las del Nuncio, Hans. Gabriel 11D! 

telva y del jesuita Luis Palleis, primo hermano de Somoza. 

Cuando empie~a e entrar en su faae más aguda le crisis estructural del 

·samoclemo y las ofensivas militares del FSLN van en ascenso, le Iglesia 
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na se presenta como un 6nico bloque. A su interior, se vislumbran dire~e!!. 

tes posiciones, lo que tendré como consecuencia ruertes crisis v tensio-

nes el interior de elle misms v que se menireaterén en el ruturo. 

A este respecto, deseo reproducir con cierta extensión el análisis re.!!. 

lizado por el Instituto Histórico Centroamericano, donde se pone de man.!. 

fiesta esta situeci6n de conf'rontación dentro de la Iglesia y les dif'ere.!?, 

tes posturas en BU interior: 

La Iglesia como estructura institucionalizada muesllra 

cierto greda de tensi6n con el somocismo. Su ecci6n 
no es unitaria. Los criterios ideo16gico-pollticos i!! 
tervienen de manera importante en su confrontación. 
Se ven tres posiciones en la Iglesia: 
- Una tendencia Integrista, en consonancia ideológica 
con el sector hegemónico de la burguesía (el grupo S.!!, 

moze)¡ 
- Une Corriente Popular, opuesta a la anterior, que 
vive y conoce las problemas de los sectores explota-

dos y se compromete en sus luchas, vive el conrlicto 
social y la represl6n desencadenada por el Estado CD,!! 

tre el puebla (que carresponder!a al proyecto del re

volucionario del rSLN), y 
- Una corriente o Tendencia Reformista, asociada a 
loe sectores no hegemónicos de la burgu_es!a medie, P.!!, 
quefta burguesle y sectores populare• con escasa grado 

de conclentización (y que serían las que estén ubica

dos dentro del PSC) •• ~ 
Le Iglesia jerárquica, colocada en su generalidad de!! 
tra de la corriente ref'omista, comienza a cumplir la 

función de "Iglesia mediadora" alinetínt1ose en t~rmi-
nos objetivos con la burguesía opositor~ (y que sería 

el accionar de UDEL) ••• 



Le contrepoeiclón diAlectica de loe ractorea policla
eistaa que representa en au interior y su conatltu--
ción por el papel ideol6g1co que ya de por s{ no res
ponde mec~nlcsmente a loe intereses económicos, perm.! 
te s la Iglesia en cuestión una autonomía de clase de 
sus miembros; racilitando as{ la diversidad de tende!! 
cias en su interior. (10) 

60. 

El 6 de enero de 1978, la CEN emite un mensaje -que se resumió en la 

rrase •No podemos callar"- con ruertes denuncias que se expresaban as{: 

Cuand• un saetar mayoritari~ de nuestra población au
fre condiciones inhumanas de existencia, como result,!! 
do de una a todas luces injusta repartici6n de la ri~ 
queza ••• Cuando una porción valiosa de nuestra pueblo 
••• atisba soluciones patrióticas a trsv~s del levan
miento en armas ••• Cuando se tilda de subveraiva la 
acción concientizadora de la Iglesia en el terreno ª.!!. 
ciel, vejando inclusa r!sic•mente a sus lideres ••• (11) 

Se continúa con las denuncias y en este caso concreto se hace rere-

rencia a la situación de violencia, de corrupción y de represión, tl!llll-

bl~n ae presentan las •recl&111os para la Iglesia', sato ea, la libertad 

de creer y predicar la re, de amar a Dios y de llevar a loa hombrea su 

mensaje de vida. Todo esto est' referido en el •Hena•je al Pueblo de 

Dios al 1nlclarae el •"o de 1978•: 

Le Navidad nos habla de un Dios Encarnado que •sume 
nuestros problemas ••• La Iglesia eat6 dónde el pue
blo, y en particular el pueblo pobre y que sufre en 
aua derechos. Olas eat& en el hel'lllano y su grito P! 
de ayude, es el grito de Olas que noa llama. (12) 
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Una cúe~tll6n que se plate6 como cuestlonante 0 v que de alguna forma 

sigue presente. ea el hecho de la actuación del episcopado nicaragüen

se que, coma se ve a trav~s de eatos comunicados. expresaba y demostr,!_ 

ba una gran amblgOedad y oscilación en sua posiciones. sobre todo 0 en 

cuanto a la comprena16n de la realidad nacional y de laa relaciones que 

hac!an con el Evangelio. 

El1D de enero de 19780 es asesinado Pedro Joaqufn Chamorro. periodi,!! 

ta y l!der de UDEL. En el asesinato se encuentra involucrado el delffn 

de la d1naatfa 0 Anaataaio Somoza Portocarrera -•El Ch!güfn"-• hijb de 

Somoza Debayle y director de la temible EEBI+ (13). 

Ante estos hechos. la CEN publica otro mensaje con fecha del 28 de 

enero. conocido con el nombre •Ante la grave criaia de la naci6n• 0 y 

vuelve a llamar para buscar una salida por el camino civilizado. Ahora 

se suiaa un nuevo elemnta. el de ajustarse a los valorea cristianos. Ha

ce una referencia hacia un •todos"• que debfa de entenderse como el 11.!. 

mado: al dictador. a la oposición. al puebla. al FSLN. Dicen los abia--

pos an este mensaje: 

Loa obiapoa ae definen al lado de loa que sufren. da loa 
que buscan caminos de aoluci6n para el pala. seffalando 
que el •amor" debe estar preaente en las situaciones lf
mlte. a la hora de escoger las eatrategias pare la paz. (1~) 

Seglin el mensaje de los obiapoa 0 la mlsi6n de la Iglesia serta la de 

mantener el orden y exhortar al a•ar aediante las virtudee criatlanaa 

de la •paciencia'• la •paz•. etc. (15) 

A este respecto. hubo una clara cantraposici6n entre lo que rue la P.!!. 

s1ci6n rte la Comisi6n Promotora del Diálogo Nacional. encabezada por el· 

+Eacuela de Entrenamiento B6s1co de Infanterla. 
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. arzobispo Obando. y el provecto que impulsaba el FSLN que era emlnentemen~e 

papul•r; este supuesto 'di,logo n•cional' rue denunciada como •una mentira 

contra el puebla. pues se planteaba en el preciso momento en que la dictad.!:! 

ra estaba herida de muerte". Por otro lado. el Grupo de los Doce. desne San 

José. lanza una declaración en la que senalaban al FSLN como una ••lternat,! 

va política nacional• y que •los diálogos con la dictadura s61a han servido 

para consolidarla•. por lo que •ninguna solución pod!a darse en Nicaragua 

sin que antes Samoza y el samocismo desaparezcan". (16) 

Coma parte de esta estrategia, el arzobispo Obando arirm6 que siempre ha 

estado de acuerdo con las medidas no violentas. reconociendo el recurso a 

la huelga como •método no-violento de reclamar justicia". 

En esta situación del incremento de la represión por parte de la GN, va

rios elementos de la Iglesia son reprimidas por su actitud ante Somozs. Tal 

rue el ceso del P. ~osé Haría Pacheco de Masaya que denunci6 el a•etralla-

miento a la Iglesia de Don Bosco y al Colegio 5alea1ano, a ra{z de los le-

vantamientos lnsurrecclonales de Mon1mb6 v Subtlava, v que en acto seguido 

rue expulsado del pa{s. (17) 

En estos momentos del proceso, ye la Iglesia en su conjunto (aacerdotes, 

rellglosos y laicos) entraban en una fase esp~{rlca de preparación hacia 

la lnsurrecc16n general, asumiendo tareas concretas como rueran: la prepar.!! 

ci6n de lea bombas de contacto, el almacena~lento de armas, alimento•• 111ed,! 

cines, agua, etc. Publicando per16dlcaa y organizando enlaces de comun1ca-

ci6n can el FSLN. Una prueba de esto rue el barrio indígena de Manimb6 en 

Haaaya, donde ls Igleala provey6 de alimentos y cuidado mfdlco a los comba

tientes. 
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Una característica de la insurrección en Monlmb6 y que rue clave. ea q~e 

estuvo ruertemente cohesionada por su tradicional sentido comunitario -que 

a la postre rue lo que les dio el triunro-0 esto 0 a su vez 0 estaba cimenta

do en la unidad religiosa que tenían como una ror•a concreta de organiza--

ci6n comunitaria0 que los distinguía. Además, este barrio rue uno de loa 

máa castigados y hostilizados por la GN0 y en donde los co•bates rueron de 

una crueldad extre•s. (18) 

Hirtha Muro Rodríguez noa dice al respecto: 

Fundamentalmente, la Insurrección en MonilllbÓ tuvo doa 
conatantes: rue un levantamiento espont,neo, sin nin
guna direcci6n política y además. rue una sublevación 
local. sin alcanzar una proyecci6n nscional,,era sólo 
de eatrlcto csr6cter lacal 0 yen este sentido, la 1n-
surracci6n de Honimb6 se adelantó al accionar del 
Frente Sandinista, y evidenció la ralta de un verd•d.!. 
ro marco polftico y condiciones de lucha polftlca-mi
li tar como para generar una verdadera insurrecc16n n.!! 
cional. (19) 



2.2.- Primeras brotes insurr•cclanalea 

Fue haata deapu's que nas dimas cuenta que 
•l Frente Sendinists 'r11111oa noaatroa; que 
ella• iban • nrlenter, pero que 'ra9111s no
aatros al lada de ellaa, lea que tenfamoa 
que luchar. Eae dla comenzaron a salir loa 
panueloa rojb v negra. Par priaera vez ca
menz .. os a participar en la lucha. (20) 

Harfa Chevarrfa 

Al inicio de este ano (1978) se viaualiza el respalda social v la legi-. 

timaci6n que va cobrando el Frente Sandinista, las destacamentaa armadaa 

antinGan hostigando a la GN, can lo que la dictadura sD111aciate se ca•ienza 

a ver desbordada por la masiricaci6n v la generelizaci6n del movimiento ª!!. 

tidictatorial. (21) 

En el perlado que va de lea primeras insurrecciones al retornno del Gr.!! 

po de loa Doce en jUlio de este mi&1110 ano, loa padres capuchina• revelan 

a nivel internacional las asesinato• masivas de decenas de remiliea campe

sinas en el norte v en la Casta Atl,ntics. loa padrea Teadora Niehaua v O,!! 

vi• Zywiec presentaran en E.u., una carta rir .. da por le arden capuchina, 

donde inclufan una lista de 350 victimas de le GN en aquella zona. Eate 

carta estaba dirigida al presidente Carter, donde se deploraba •le total 

terglverseci6n que el Depert11111ento de Eatada esteba haciendo de su polfti-

ca de derechoa humana•"• v reclamaban un "gobierna democrAtico• para Nica-

ragua. (22) 
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El 7 de abril del 78• l• GN dispara y pone sitio a siete templos da ~ 

neg .. en loe que •e habÍ•n rerugiado varios cientos de j6venes a cause de 

·le rtrpreei6n. El 13 de abril unos veinte estudiantes de teología ee uoen a 

{1. huelo• de "-bre lnlcleda en marzo por la Sra. Albertlna .Jafn. madre 

·.iftl eendlnl•t• preao Mauricle . .Ja'"• •1 lado de centenaree de par•onaa .. (23) 
¡. 

:l. Y• l'•W• •l 3 d• -rza. un grupo de obreroa v estudiantes tomen pacfrSc.!! 
.. , 
,·.,... 1• aed• del obispado en Granl!d•• e><igiendo la llberscl.Sn de los det_!! 

.'.lSdDll r l• deregaci.Sn de la censure. 
~·v ·tEI J d• jbnio, 115 c1t111Pe•lnoa desalojados de Chlnandega inician una 

·-~ ' .tp de h-bre en la sede del erzobiapado de Managua, reclamando la re•
;J, 

. ·•stuclfn de sus tierra allenadas por la GN • 
. ~·· A le 1legeds e Nicaragua del Grupa de los Doce, el P. Fernando Cardenal 
f 
•• ..,,stieste en ravor de un •socialismo adaptado a lea necesidades n1car.!! 

gUense•• y expresa su conrtanza de que, • la celda de Somoza, •el puebla 

escag•r' el •andinismo como ~nico medio de liberaci&n•. (24) 

Ante la situac16n de extrema emergencia, que ya para ese momento vivfa 

toda Nicaragua, la jerarquía ae vuelve a pronunciar junto a su Consejo 

presbiteral. Can una carta pastoral del 2 de agosto del 76• conocida coma 

•Somos aolidarioa con el clamar popular•, la qur contenta una denuncia y 

planteaba exigencias m&s fuertes. Esta carta es producto de la situaci6n 

sacio-política que vivía el país desde ~eses atr6s, situac16n tal en donde 

la crlals política del rfgimen se ha agudizado y le resistencia popular se 

ha ldo rortaleciendo (expresada en huelgas estudiantiles, hospitalarias y 

empresariales, en manifestaciones multitudinarias de jGbllo por el regreso 

de loa Doce>. Durante estos meses, la ruptura al interior del grupo Somoza 
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. y sus contradicciones eran cada día mlis evirlentes¡ al mismo tiempo 0 iba h,! 

blenda un aislamiento cada vez mavor 0 por parte de la burguesía, y una cr!!. 

ciente condena internacional hacia el somocismo. 

El documento de la CEN se mantenía en le misma posición favorable al 

proyecto burgu~s opositor, es decir 0 reclamaba un nuevo orden y un eviden

te rechazo •a toda forma de violencia, venga de donde venga•. (25) 

Por otro lado 0 los obispos formulan una acuaeción velada al FSLN cuando 

dicen que: "tampoco podemas abrigar esperanzas de una aut~ntlca 11beraci6n, 

proveniente de sistemas que prescinden de Dios y del respeto e los •6s ea-

grados valores de la persona humana" -esto ser6 central en el futuro 0 por 

las confrontaciones que surgirían entre la jerarquía v el FSLN con respecto 

a'este punto. Pero, a pesar de ello. mantenían su línea de denuncias, expr!!. 

aando el descontento de la ciudadanía, las aiuertea, la cri•inalidad, la in

seguridad y la represión ejercida sobre la Iglesia~ 

Por el uso que .hace de las categorías que le son propias (teal6gicas, b..! 

blicas v pontificias>. la CEN imprime una viai6n unlveraalista 0 lo cual po

ne d~ manifiesta, una vez más 0 su falta de rigor v realidad en el sn6liais 

que realiza, y que, como va ae había visto, uns constante en sus docuntentas. 

En este orden de ideas, el temor fundamental de los obispos es que el nuevo 

proyecto social. imponga un •sistema que prescinda de Dios•, v termina como 

e~ los dem6s documentos hablando de 'justicia', •eaor•, 'libertad•, etc. 

Tambl~n, denuncian la participación de los sscerdotea que se han incarpora

al Frente en calidad de combatientes, lo cual, según ellos, •implica un SP.!! 

yo evidente a la lucha armada del puebla". 

Criticaron la integración de ls Comunidad del Barrio Rlguero a las oper.!! 

clanes clandestinas del FSLN (26). Vistas de esta rorma las coses, el dacu-
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. •ento de los obispos rechazaba de antemano el proyecto sandin1ota, acus~ 

dolo de estar vinculado a Cuba, de tener sustento te6r1co en el •marxi511!!. 

leninismo• y, por lo tanto, de colaborar en favor de un•sistema que prea

clnde de Dios•. 

El. arzobispo de Managua y el Consejo presbiteral se pronunciaron, en 

un cOlllUnicedo hecho público el 3 de agosto del 78, sobre le poelbllldad 

de la renuncia de Somoza, aunque todavía na llegaban a reconocer el dere

cho del pueblo a la 1nsurrecc16n. Con respecto a este punto hay una af1r

maci 6n en el siguiente sentido: 

El Gobernante podría, como una opci6n dentro de la 
política de mutuas concesiones, pr11p1over con su r_!! 
tiro, la formacl6n de ese gobierno nacional, que 
al obtener el respaldo de la mayoría, impediría a 
Nicaragua caer en un vacío de poder y anarqufe que 
es siempre una a111enaza en los procesos de cambio. (27) 

Hds adelante, el arzobispo y su Consejb pedirían la renuncie de Samoze 

como caalno para poner fin a la violencia y levantar •un nueva orden aa-

c1o-econ6mico•, basado en une democracia efectiva, plurallata, con liber

tad y justicia, y de respeto a los derechaa humanas. Rechazan por igual 

la represión gubernamental colllO la 1nsurrecc16n revolucionaria, porque 

•naufragaría el ntandaMiento del amor•. Opinan que la soluci6n na es la lJl 

che armadlr sino la de111acracla efectiva. 

Era claro que la jerarqufa eataba vinculada al proyecto refo.l'llllata de 

la burguesía opositora y jugando un papel pal!tico contra el régiMen aam.e 

cista; pero, por otro lado, estaba tratando de frenar y mediatizar la al

ternativa popular revolucionarle, que fue la que en dertnitiva llev6 ade-
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lente el proceso y la que ro111PlÓ el equilibrio de fuerzas. 

En este sentido, un sector media de la Iglesia ae iba inclinando aegGn 

l• coyuntura, hacia un lado y otra de lea 'uerzas en pugne, pero irfa de

'lfténdoee con,nrme el proyecto popular iba ganando terreno 'rente a los 

demás. 

Sin embargo, siempre coincidió con la estrategia pol{tica de la burgu.!. 

s{a opositora (que apoyaba los paros), con el objetivo espec{fico de des

movilizar a la población y pretender a trav's de estas acciones la renun

cia de Somoza. En este punto, la burguesía cambi6 su estrategia de una 

•reforma con ~amaza• a una •re,orma sin Samoza•; sobre todo, por el grado 

de agudizaci6n que iba cobrando la crisis interburguesa y el procesa pop.!!· 

lar en ascenso. Esta pos1c16n de la burgues!a era totalmente antag6nica a 

la del proyecto revolucionario, en cuanto que no se quería: "ni aDlllOZa ni 

aomocismo•. (28) 
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2.J.- Loa Cristianos en la Insurrección Popular 

Entonces. en la primera etapa, le par
ticipaci6n de la población rue en el 
apoyo directo a le lucha militar: la 
participación combativa. la obtención 
de comida• casas. construcción de 
barricadas. Fue una cuestión nunca an
tes vista: la masividad de esta 
insurracción. (29) 

~avier Cerrión 

Cuando decimos 'Insurrección Popular'• nos rerert.os a la coyuntura o 

a rase m&s &lgida de la crisis del somocismo que va de los meses de egos-

to-septiembre de 1978 hasta el 19 de julio de 1979 con la toma del poder. 

Durante todos estos meses que van de la insurrección de septiembre del 78 

hasta la victoria rinal. le participación de los sacerdotes y religiosos 

constituyó un verdadero testimonio de solidaridad al lado del pueblo. Ta.!! 

to con los combatien es como con los cuadros polf ticos del FSLN. Un buen 

n~mero de aquellos los apoyó. ayudó y participó• d'ndolea alojamiento en 

sus casas, templos y colegios; atendiendo a los preeos. heridos y ayudan

do a los ramilisres de los desaparecidos. y·llegando a ser enlaces con 

los cambetientes. 

Uno de los ejemplos m&a patentes de todo esto rue la Iglesia de E•talf, 

donde la organización popular. se desarrolló con base en la conrianza que 

el pueblo tenía en la Iglesia que partió desde loa barrios y comunidades. 

(JO) 
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Lo importante rue que el pueblo se organlz6 y todo esto lo tom6 algo pr.!! 

plo junto con la Iglesia, •lema que tuvo que afrontar crisis de diverso ar

den en lo político, social y en lo religioso con un grado de conflictividad 

mayor que en el resto del pafa. Por otro lado, el Departamento de Estel! se 

encontraba fuertemente radicalizado, organizado, y en algunos niveles con 

mayor grado de combatividad que en otras zonas, con una Gnica excepci6n: f'2 

nimb6. No fue,caaual que, cuando entr6 en operacl6n la ofenaiva final del 

FSLN, fuera precisamente el El .Jícaro (~16cesla de Eatel{) donde perderían 

la vida una gran cantidad de DP, laicos y miembros activo• de la pastoral 

comprometida. (31) 

El arzobispo de Managua increment6 su oposici6n hacia el somocismo y pi

di6 la renuncia a S0111oza el 3 de agosto del 78. Mons. Obando había manteni

do su apoyo irrestricto a una •aoluci6n cívica y pacífica• de la crisis y a 

una línea negociadora para el logro de una 'paz aut6ntica• (32), en conao-

nancla con el proyecto reformista de la burguesía. Ee durante eate coyuntu

ra de agosto que el Frente Sandlnista tom6 el Palacio Nacional y donde el 

arzobispo Obando asume su posición negociadora una vez m~a. Al lodo Mons. 

Obando estuvo el obispo de Le6n, 1-kins. Salezar. Se dice "una vez miSs•, ya 

que en 1974 con le toma de la casa del Chema Caatlllo, por parte del Coman

do •.Juan .Jos~ Quezada'i la jerarquía ejerci6 estas mismas funciones: la de 

ser puente entre el dictador y el FSLN. 

Este papel mediador se manifiesta de nuevo en Matagalpa, luego de la 

lnsurrecci6n que tomó la ciudad el 29 de agosto, y donde el arzobispo aoll

cl tara un alto al fuego, el bombardeo y a la represi6n contra la·poblacl6n 

civil. 



Tres •fas antes de la primera insurrecci6n nacional en septiembre. le . 

Curia arzobispal hizo p~blica una condena cantre las abusas que los mili

tares estaban comentiendo en ls persona de sacerdotes, templas y colegios 

en todo el pafs. Entre otros casas estaba el ametrallamiento del templo 

de Harfa Auxiliadora de Haaaya, donde entraron Las BECATS+ con sus vehfc.!! 

las en el recinto; el ametrallamiento violento, dano en propiedad privada 

y praranaci6n del tl!lllplo de San Antonia. en Jinotepe; la praranaci6n y 

acupaci6n de la Catedral de Hatagalpa; y por el cuarto 11111etrallamiento 

del Colegio Don Basca de loa padrea salesianos. de Haaaya. 

En esta insurrecci6n de septiembre. la curia y el Conseja presbiteral 

de la Arquidi6ceais de Managua junta can la ConFerencla Nacional de Reli-

giosoa (CONFER) envfan una carto al presidente Carter• denunciando la vio

lencia institucionalizada que caracteriza al régimen sornocista, as{ como 

su imposibilidad de realizar cambios sustanciales; mencionando la necesl--

dad de construir una verdadera democracia; y denuncianda• también, el man,!_ 

ja ldeal6gico que hacia el somociama de los derechas humanas, al constitu

irse como guardfan del puebla •para deFenderla del comunismo•. 

Seg~n los plateamientos de Guzm6n y Puente, las comunicados de la curta. 

el Consejo presbiteral y la CONFER estaban, en aquel momento, par una lf-

nea ldís acordr. con el proyecto global de sociedad que tenn{a a una socle-

dad m&s igualitaria. Cambios, no reFormss: era lo que sabre todo pedfan 

los religiosas, con lo que se diFerenclan de los obispos y su paslci6n CD!!, 

ciliadora. Estas grupos de Iglesia parecen asumir un papel m6s critico an

te la lucha popular, guiadas par una lógica praF~tica (no institucional}, 

es decir, par un verdadero espíritu de denuncia y un desea de clariFica---

+Brigadas Especiales de Combate Ant1terrorinta. 



72 • 

. clón de la situeci6n que privaba en Nicaragua y qu~ hab!a venido evolucio

nando rápidamente. (33) 

El Consejo presbiteral junto con la CONFER, emitfan un nuevo comunicado 

exhortando a le'reconciliaci6n•; en este comunicado ya se acercaba al rec.!! 

nocimiento del derecho que ten!an el pueblo a insurreccionarse, al respec-

se dice: 

Nicaragua está viviendo bajo el signo de la muerte y 
la destrucción a cause de la injusticia, la violen--
cia y la represión ••• La reacción popular ha sido 
vista como resultado de maniobras raráneas, apoyadas 
en ideolagfas extrañas; sin embargo, en su origen no 
ea, sino el grito incoercible de un pueblo que toma 
conciencia de su situaci6n y busca c6•o romper loa 
moldes que lo aprisionan; que busca legítimamente su 
autodeterminac16n, ar1rmando su identidad nacional ••• (34) 

Ante la brutalidad represiva y las operaciones de 'limpieza• por parte 

de la GN durante la insurrección de septiembre, que se prolongaran hasta 

octubre, la Iglesia respondió de dos maneras: por una parte, el clero ar-

qu1dioceaano, la CONFER y los sacerdotes vinculado& al movimiento revolu-

cionario, a través de aus comunicados y documentos, se manirestaron contra 

la violencia institucionalizada sobre le que se sostenía la dictadura y 

por la prorunda necesidad de una transrormac!ón delllOcrática en bien del 

pueblo. 

Por otro lado, estaba la actitud del Nuncio Mantalvo brindando con Solll;!;! 

za el mismo dfa en que los aviones de le GN atacaban Le6n y Eatelf, la 

cual representaba con extre•a claridad la neresta actuación de este repre

sentante del Vaticano. Según Gonz6lez Gsry, a través de esta actuación to-
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•lmente reprobable del Nuncio en Nicaragua es que se puede explicar el ~r.!!. 

angada silencia del Papa sabre la situaci6n del pequeña pala centraameric.!! 

o. (35) 

En este sentido, también rue de lamentarse el prolongada silencia de la 

EN durante este periodo. Cuando se elevaba el accionar genacida que se ex-

endla par toda el pa{s• las obispas se esperaran diez meses para emitir su 

amunicada del 2 de Jünia de 1979 0 en el cual hablarían del •derecha del pu~ 

la a la insurrecci6n revolucionaria•, cuando todo estaba pr&cticamente con

lulda y la insurrecci6n popular, con el FSLN al rrente de ella, estaba cer

a de obtener la victoria final sabre la dictadura militar somacista. 

Mientras, a muchas sacerdotes, religiosos, religiosas y camunidadea ecle

iales, la experiencia insurreccianal las habla unida a la gran comunidad 

esta entendida cama la Iglesia pobre-, de una manera poderosa. Su part1c1p.!! 

i6n estuvo marcada por toda una serie de reflexiones y de acciones desgarr.!! 

aras, sobre toda pare aquellas que hablan entendida y aceptada la revalu--

ión como el Gnica camina para solucionar la crisis que viv{a el pala (36); 

in embarga, hubo personas dentro de la jerarqula y el clero que no tomaran 

ingGn tipa de riesgo y se desentendieron de la que suced{a en el pafs para 

·a ver•e afectados en sus intereses. 

Va para noviembre del 78, ente la insurrecci6n nacional en marcha y el 

,.trtual estada de guerra civil, se rueron desencadenando toda una sarie de 

1ugnas al interior de la Iglesia, por las contradicciones generadaa entre 

aa diversas grupos que representaban no s6la dtrerentes posiciones pollti-

'ªª• sino tambi~n diferentes concepciones de Iglesia. 

El 11 de diciembre del 78 cae en combate en el Frente Sur, el P. Gaapar 

.arela •Comandante HartÍn" junto con otras trea combatientes del FSLN. 



Es hasta el 1o de junio. y ente el prolongado silencio rle los obispas •. 

que la CONFER haciéndose eco de lo expresado por móltlples instancias de 

la Iglesia: religlosos,leicos, CEB y el clero nacional, que public6 un 

llamado el episcopado para que se pronunciara con urgencia sobre la tr6g,! 

ca situación que viv{e Nicaragua. 

Fue hasta el 2 de junio de 1979 -como ya se hab{a mencionado- que le 

CEN legitima sin ambigüedades el •derecho del pueblo a le insurrección r.!. 

volucionerle•, tomando cama rundemento las textos del Magisterio de la 

Iglesia y de los Papas: "en caso de tiranía evidente y prolongada que 

atente gravemente s los derechos fundamentales de la persona ydamnlfique 

el bien com~n del pa{s• (37). La CEN publicó su Carta Pastoral con el t{-

tulo •Momento Insurrecciona1• 0 después de une serle de consultas y reunl.!!. 

nes con diversos grupos al interior de le Iglesia. 

La CEN fue censurada por haberse esperado hasta el momento de la 

insurrección final para dar su aval oficial y legitimar moral y jur{dice

mente el derecho del pueblo a insurreccionarse. La CEN reconac{a en su d.!!, 

cumento que: 

A todas nos duele y afecta las extremos de lea insurrecciones 

revolucionarias, pero no puede negarse su legitimidad moral y 

jurídica "en caso de tiran{a evidente y prolongada que atente 

gravemente a los derechos fundamentales de la persona y damn! 

fique el bien com~n de un pa{s•. El episcopado reconoce la 

gravedad de los acontecimientos que se desarrollan en el pe{s 

y comparte estos momentos de angustia y de esperanza ••• (38) 

A propósito. este carta no fue firmada par Mons. Obando directamente, 

ya que se encontraba en ese momento fuera de Nicaragua, la f1rm6 el Vica-



?5. 

rio General, Mons. Bosco Vivas. Por primera vez en la historie de América 

Latina, la voz oficial de la Iglesia institucional reconoc{a este derecho. 

Sus efectos pol!ticos favorecieron -en el nivel t&ctico- •l proyecto POP.!:!. 

lar en la fase final de la lucha armada. 

Le CEN condenaba al aomocismo en estos términos: "Consteta111Ds que el 

egoismo y la ambición ilimitada han edificado una sociedad cada d{a m6a 

inhumana, generadora de opulencia y miseria". V con base en los textos 

pontificios afirmaban: "No podemos ser solidarios con estructuras y sists 

mas que encubren y favorecen graves y opresivas desigualdade• entre las 

clases y los ciudadanos". V recordaban que "La misi6n esencial del Eatado 

ea asegurar la soberan{a del pueblo". (39) 

Este reconocimiento de la legitimidad 111aral de la insurrección popular, 

no expresaba tampoco, un apoyo evidente a la alternativa revolucionaria 

impulsada por el FSLN. Los obispos renunciaban al somocismo, pero en el 

trasfondo recelaban el proyecto que pretend{a instaurar la revolución po

pular, cuando declen que era: "Contraproducente a cualquier proyecto rev.!!. 

lucionario el uso del método terrorista para -desconcertar a la nación y 

someter al pueblo a sus consignas ••• " (~O) 

Trotando de englobar lo que fue esta fase del proceso de liberación'n.! 

caragüenae, se puede afirmar lo siguiente: la tirante de los Somoza uni6 

el pueblo y e la Iglr.aia en Nicaragua. A partir de 1978, la Iglesia apoy6 

progresivamente la lucha de liberación. Muchas fueron las formes y los m~ 

dios que se emplearon, se ech6 mano de todas les instancias al alcance pa 

re buscar le pez y le justicia. Pero agotados todos los medias y les ins

tancias, lo 6nico que le quedó al pueblo y a su vanguardia, el FSLN, fue 
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la tnsurrecci6n armada que, a su vez, era una tradlc16n ~t1ca cristiana !!! 

conocida como recurso ~ltimo, pero leg!ttmo, para liberar a un pueblo de 

una larga opres16n y tiran!a. 

Los DP fueron los organizadores de los campesinos, los colaboradores 

•~s eficace de los guerrilleros y su sostén logfsttco. Las parroquias fue

ron nGcleos de apoyo y aprovisionamiento del Frente, a s! como les CES fU,!t 

ron el instrumento que dlnemiz6 a los cristianos en la 1nsurrecc16n final. 

Cuando la insurrecci6n se generallz6 -teniendo a Manlmbó como punto de 

arranque- tanto los cristianos como la jerarquía fueron aceptahdo la nece

sidad de una verdadera revoluc16n, y en este sentida, se abocaron a p•rtl

clpar en ella hasta la victoria final y despu~s de la misma. Eato nl inva

lida lo que se expresó sobre las fuertes dlvisionea; te1110res profundamente 

asentados y posiciones pol{ticas antagónicas dentro de la Iglesia, sobre 

todo, por la manera en que deb{a de participar en la revoluci6n popular. 
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Capltulo Tercero 

EL TRIUNFO DE LA AEVOLUCION POPULAR SANOINISTA 

Loa curaa que colaboran con el 
Gobierno son, desde luego, ge.!! 
te joven. Edgar Parrales ea el 
de menoa aftas. Uno m6e, otros 
menos, pertenecen a un nuevo 
estilo de gobierno, el que 11.!!, 
va con acierto la gente de po
cas aftos y menos vicios, con 
cabezas que piensan m6s y cav,! 
lan menos. (1) 

Canuto Barreta 

3.1.- los cristianos en la rase de Reconstrucción Nacional. 

Posterior a la ca{da da la dictadura militar scmoclsta y el triunra r.!, 

valucianarla del Frente Sandlnista, hay una continuidad que podemos ente!!. 

der ccnao el siguiente pasa de las cristianos y su participación dentro de 

la revolución triunrante. Se observó uno ruerte integración de cristianos 

a todas las niveles, ~reas v tareas de la Reconstrucción Nacional. Esta 

integración masiva del pueblo cristiano no encontró contradicciones entre 

sus opciones de re y su actividad polltlca, no rue seguida por un sector 

del clero v la burguesía que ruercn alejándose del proceso revolucionarlo, 

~l tiempo que rueron asumiendo posiciones religiosas integristas o pre-~ 
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concilleres e incluso contrerrevolucionerias. 

En este sentido, despu~s del triunro sendiniste, la mayoría de los di

rigentes laicos y en menor medida los religiosos -se entiende que son 

cristianos- pasaron a desempeñarse como cuadros del nuevo gobierno, de 

les organ1zacianea populares y del FSLN. Todo ello result6 de su pertici

paci6n en la lucha ant1d1ctator1al, de su compromiso político, o de su 

grado de capac1tac16n en un pa{s donde la rol'lllac16n de cuadroa técnicas v 
prores1onalea era baja o nula y con un ruerte atenuante, la inmensa mayo

ría de la poblaci6n era analrabeta. Un caso concreto, rue el P. Malina a 

quien se le orrec16 la embajada de Nicaragua en la República Federal Ale

mana, no la acept6 pero cofttlnúa colaborando con el proceso revoluc1ona-

rlo en la dlrecci6n del Centro •Antonio Vald1vieaaR de Managua. (2) 

Por otro lada, la incorporaci6n y el no~bramiento de sacerdotes se da 

en el m4s alto nivel de la direcc16n estatal. Los m4s reconocidos son: el 

P. Miguel D'Escoto en el Ministerio del Exterior, el P. Ernesto Cardenal 

en el Hiniateria de Cultura, el P. Edgar Parrales en el Ministerio de 

Bienestar Social, quien posteriormente rue nombrado representante de Nic.!! 

ragua ante la OEA, el P. Fernando Cardenal, Coordinador General de la 

Cruzada Nacional de Alrabet1zocl6n, y deapu~a Vice-coordinador de la Ju-

ventud Sandinista y, Últimamente, Vice-coordinador Nacional de las Cami-

tfa de Oerensa Sandlnlsta (COS). En el Conseja de Estado participaba, a 

trav~s del P. Alvaro ArgOello, la Asociac16n del Clero NicaragOenae 

(ACLEN). La ACLEN 'ue disuelta en 1983 por el episcopado, debido a au 

ruerte coincid~ncia con el proyecto revolucionorlo y que se expresaba en 

su directiva elegida por el clero. 
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En atrae esferas del aparato estatal, numerosos reltgioaoa y la!coa 

prestan sus servicios como activos militantes. En las organizaciones de 

masas, la integrac16n ea generalizada a nivel de base. Huchas de los d,! 

rigentes han sido o son DP, especialmente la Asociaci6n de Trabajadores 

del Campo (ATC), en los CDS, en la Uni6n Nacional de Agricultores y Ga

naderos (UNAG). la presencia de cristianos en el FSLN est6 presente en 

las firentes instancies que van desde la Dirección Nacional hasta los 

Comlt~s de Base. El Comandante de la Revoluc16n y miembro de la Dlrec~ 

c16n Nacional, Luis Cerrión rue miembro del MCR y de la CES del P. Hal.! 

na. Verlos comandantes y subcomandantes han sldo miembros activos de 

los movimientos cristianos. Como se mencionaba mAs srriba 0 los padres 

Miguel D'Escoto, Ernesto y Fernando Cardenal tambi~n son parte de la 

Asamblea Sandinlsta. 

la Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n cuyo titulo rue: "H6roes y MIS~ 

tires por la Liberaci6n de Nicaragua• se desarroll6 de marzo a agosto 

de 1980 con la participaci6n de 100 mil j6venes alrabettzadores organi

zados por la Juventud Sandinista, y en que fueron alfabetizado& ~06 056 

nicaragOensea lo que permitió abatir el Indice de analfabetos hasta un 

12.9% de un total del 50.3% de la poblac16n analrabeta (3). Durante es

ta Cruzada Nacional, la Iglesia estuvo presente de diversas maneras. En 

lo que se llam6: •orientaciones para el alfabetizador-, is D1recci6n N!!, 

clonsl del FSLN, dio su voto aprobatorio sin correccl6n alguna al tema 

dedicado a la religión. Todo estaba elaborado por cristianos compromet,! 

dos con el proceso. Junto con estos cristianos estuvo la Federaci6n Na

cional de Educadores Cat6licos, que estuvieron presentes en el Comitl 
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·Nacional de Alfabetizac16n pera organizar y coordinar el trebeja de •us ~o

leglas v escuelas el lada del gobierna, y donde participaran alga !di• de 

200 rellglo•as en las zonas rurales. (4) 

En este orden, es digna de mencionar la aportaci6n que hicieran las relj 

glasoa de recuraoa materiales v rinancleros v en el apoyo en favor de la m~ 

v111zac16n de la juventud nlcaragGensa. 

En cuanto a lllS .Jornada$ Populares de S•lud y en lita tareas •~dices, la 

part1cipaci6n de rellgiosaa y laicos rue ejelllf'lar. Hay un caso concreta, 

la• Heraanas Oblatas del Cor•z6n de .Jes~s donaron el colegia para rarmar 

allf la Escuela Nacional da Salud. En las .Jornadas de Trabajo Voluntario 

que per16dicamente se realizan pare mejorar los barrlos,levantar la• caaa--

chas, reparar los caminos o construir una casa comunal, los cristianas se 

han distinguido. La participaci6n en diversa• t'ormas en le Defensa Patr16tj 

ca, tambi~n se han 1ii're111entada a peaar de que a liltlmas t'echas el episcopa

do se hab!a mentrestsdo en contra de esta obligaci6n por parte de la pabla

c16n clvll, por considerarla que atentaba contra los derechos t'undementalea 

Su particlpac16n ha sido fundamental en la defensa de le revoluc16n, so

bre todo por el uso 1deol6glco que ha rea1izsdo el lmperialislllD en contra 

del Gobierno Revolucionarlo, al tacharlo de ateo V antirreligioso. Ea mani

fiesto que, toda este manejo tiene coma fln explfcito, el de cont'undlr a la 

poblac16n, crear una situac16n de inseguridad v desestabilizar a la Revolu

c16n y a su dirlgencla. 

A partir del triunfo ssndlnlsta la repres16n contra las CEB y el clero 

evolucionarlo ha terminado, con lo cual se ha generado la posibilidad de au 

libre accionar. La verdadera represi6n religiosa ahora proviene de la jerar 



er.. 

qufa y no del Estado. Las CEB han vuelta a tomar ruerza y su presencia e~ 

el campo -en Chinandega, el Bloque Inter-Co111Unitaria Pro-Bienestar Campe

sina ea una de las m's adelantadas al igual que las CES de Managua. (5) 

LB cantinuaci6n de las Cursillos de Cristiandad can las •Cristianas en 

la Revolución", arganizaci6n compuesta principalmente par altos runciana

rios del Estado revolucionaria y par intelectuales (6). La juventud unl-

versi taria ae ha organizada en los Universitarios Cristianos Revoluciona

rlos. 

El Centro "Antonia Valdivieso", el CEPA, el Eje Ecum~nico, el I.H.C.A. 

y el Camit~ Evangélico CEPRES, han desarrollado una encomiable labor en 

torna a la rerlexi6n bfblica, le rarmaci6n de cristianos y en la distrib.!:!, 

ci6n de publicaciones, como rorma de contrarrestar la ruerte presi6n que 

han ejercido diversas organizaciones que pretenden diramar a la Revolu--

ci6n, a pesar de esto aún relta mucho por hacer, tanta en la rerlexi6n C,!! 

ma en las apoyas. 

En este sentida, los trabajas se han dirigido, pricipalmente, a dar 

respuesta a las planteamientos surgidos a partir de la consolidac16n rev.!! 

lucianarla, por otro lado, est' el deseri6 que han planteado los sectores 

religiosos en oposici6n a la Revolución. Las temas centrales de le rerle

xi6n teol6gica han sido: la relac16n entre fe y política, la derenaa pa-

tri6tica, la unidad y autoridad de la Iglesia, la identidad cristiana al 

interior de un proceso revolucionarlo. 

Huchos cristianos han participado activa e intensamente en el proceso 

revolucionarla y han puesto en obras su fe -re que traducen en el cumpli

miento del mandato evangélico "dar de comer el hambriento, de beber al s~ 
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diento y de vestir al desnudo". Para estos cristianos revolucionarios, el 

Evangelio ha sido su norma y la medida de su participaci6n dentro de la 

Revoluc16n. 

La presencia de los cristianos en los distintos niveles se ha ido sin

tiendo y la donr1anze que las nuevas organizaciones han demostrado para 

con ellos se ha patentizado en lea invitaciones pera aportar sus conoci-

mientos tan necesarios en estos momentos. Se les ha pedido que hablen del 

Documento de Puebla, sobre las Cartas Pastorales de la CEN, de la re cri.!. 

tlana y el diario oricial Barricada tiene establecido una columna semanal 

a cuestiones religiosas. 

Es un hecho que con el triunro de la Revoluci6n se abre una nueva eta

pa en la relaci6n y unidad de estos dos sectores, ya que al lado de las 

militantes sandinlstas, los cristianos también participan en las tareas 

de la reconstrucci6n nacional sin distingos de ninguna especie. 

A pesar de las ruertes criticas que han recibido los sacredotes que 

tlenalg~n cargo p~blica, asf como la Junta de Raconstrucci6n Nacional, 

por parte de la jerarquía y algunos sectores opositores, la relaci6n en-

tre el FSLN y los cristianos co111prometidos no es carActer meramente ins-

tr1J111ental solamente, sino que es de absoluta conrlanza al trabajar en 

esas Minlaterlos. Los cristianos -por este hecho y por muchos mAa- son r,!_ 

conocidos como militantes de la Revoluci6n con plenos derechos y no COIDD 

elementos de segunda categoría. La conrlanza depositada va mAs all6 de las 

simples declaraciones a de lo que se conoce p~blicamente. 



3.2.- Aportea cristianos a le Revolución Popular. 

El ainor del hD111bre hsc1s el 
hombre se encuentra, pues, 
en el coraz6n del cristis-
nistn0. Este exige el recan~ 
cimiento, traa el eje•pla 
de Dios-amor, a toda hambre 
como rin. (7) 

G. Girardl 

86. 

Ha habido toda una serle de aporte• fundamentales de las cristianos y 

de le tradición cristiana a le Revoluci6n nicaragOense, entre otros pad~ 

mas mencionar: la derensa de le Revoluci6n contra la menipuleci6n 1deol,2 

gica que se ha hecho de ella; le divulgaci6n internacional de la reali-

dad nicaragüense; as! como algunas gestiones para pedir ayuda y respalda 

tanto político como rinanciera en le etapa de reconstrucc16n nacional. 

En este orden, fue le actuaci6n de los hermanos Cardenal, que tanto en-

tes colllO deapu~s de la revoluci6n trabajaron en esa especie de Hiniste--

rio de Relaciones Exteriores. 

Se pueden mencionar dos componentes centrales del proceso revolucion.!! 

rio donde la presencia de los cristisnoa y de lo cristiano ha tenido re

levancia: los valores morales del hombre nuevo y el análiaia crítico y 

creativo de le realidad social. Este componente ~tica he penetrado de di 

versas rormas no s6lo en el proceso, sino también en los hombres que CD_!! 

p~nen el gobierno, a trav's del lenguá.Je y de las prácticas que se han 
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ido adoptando a lo largo del proceso. Se puede realizar una caracteriza

ci6n de los aportes principales en el siguiente sentido: 

1.- el amor al pr6jimo en la política revolucionaria de tratar de me
jorar las condiciones de vida de los pobres: 

2.- el perdón y la generosidad tanto para con loa pr1s1oneroa de 
gue•ra como para los delicuentes. Todo esto asentado en nueva 
Const1tuci6n Política: 

3.- el desarrollo y prorundización de la justicia en loa tribunales: 

4.- el buscar siempre una salida y una solución diplom,tica a la 
crisis Centroamericana, antes que pretender hacer uso de las •edJ. 
das de ruerza como roraia de solución: 

s.- la honestidad en la gest16n de la hacie~a pGblica y el control 
aobre el abuso del poder; 

6.- la solidaridad y rrMternidad en el trabajo comunitario; v. 
7.- un estricto reconocimiento de la humildad y la servicialidad que 

debe tener un militante sandinista, ya sea Ministro, servidor pG
blico o combatiente. (8) 

Otro aporte fundamental ha ocurrido en el nivel crftico-rerlexivo a 

trav~s de les publicaciones (peri6dicos, revistas, carteles, libros, 

etc.), los seminarios, encuentros, investigacionea, donde se ha estudie-

do le situación del pa!s a la luz de la re y desde le perspectiva del P.!!. 

bre. En relación con esto, Pablo Richard nos da su punto de vista: 

La especiFicidad del aporte cristiano no debe ser pena.a 
do como algo anterior a la prexla revolucionaria que el 
cristiano traer!a ya hecha al llegar a la revolución. 
Lo que sucede es que en el curso de su experiencia rev.!!. 
luclonaria, la re se revela como creadora de nuevos 
aportes que ni él ni nadie habrían podido prever desde 
fuera del proceso. (9) 
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Coma se puede apreciar, esta captación que tiene Richard del aporte 

cristiano dentro de un proceso revolucionario, se puede entender a su 

vez, como un elemento complementario, a las caracterizaciones que ya 

se hab!an señalado anteriormente. V en este sentido, este punto que 

nos ofrece el autor tambi~n puede entenderse como la doneci6n generosa 

y participativa de un creyente en un procesa de transrarmaci6n social. 

Ge trata de evitar el tener o llegar a incorporarse a un movimiento 

de transformación social con una preconcepción o con una actitud "ilu

minadora", que en nada ayudar!a a su inserción, por un lado; y por el 

otro, no se podría dar un aporte realmente significativo a dicha tren.!. 

formación social. 



3.3.- El Cristianismo en la Nueva Sociedad 

Es a partir de su lucha y con los crite
rios que esa luche ofrece que se puede 
rescatar el cristianismo del uso y abuso 
que de ~l han hecho las minorías opreso
ras. No se trata de instrumentalizer la 
re para rines partidistas, sino par el 
contrario, de devolverle a la re su di-
mensi6n original. Es en•la rsdicelidad 
del compromiso con la lucha de la liber.!. 
ci6n de un pueblo opri~ido, donde se pu
ririca la re y se robustece. (10) 

Pablo Richard-Esteban Torres 

Ante una transrormaci6n tan prorunda coma le que ha vivido y vive Ni

caragua, a partir del triunra sandinista, el cristianismo y todas las 

instituciones religiosas se han visto ante un fuerte desafío por las im

plicaciones que dicha proceso exige no s6lo a los militantes, sino tam-

bi&n, y en este sentida, a las cristianos en su conjunto. Este desafía 

es de carácter político y religioso, y esto tambi~n aparece expresado en 

la reflexi6n teol6gica. 

El cristianismo tiene une larga tarea por delante ante el reto que le 

ha planteado la Revoluci6n nlcaragOense. Ya que cuando esta revolución 

desea retomar su inspiraci6n más prorunda, lo hace en el sentido de la 

•opción por los pobrea•, que rue lo que la fundament6. Por lo tanto, es

to le plantea al cristianismo una reconsideración muy seria de lo que ns 
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sido y es en la sociedad nicara.gDense, v que, a su vez, se hace extensivo 

pera el resto de los pueblos que proresan su re en Cristo. Pues los cris

tianos también se insertaron en la lucha por su a111Dr y solidaridad con 

los pobres y oprimidos, v en este sentido, es que se artrma que el crls-

tlanismo todavía tiene un trecho por andar en esta revoluci6n. Sobre todo 

por el signicado que ha cobrado la arinidarl de temas y de lenguaje entre 

los cristianos y los aandinistaa. 

Eato, proviene en Gltimo tfrmino de una convergencia de rtnalidadea, y 

es precisamente por eata convergencia que el reto planteado al cristianl.!l 

es m6s exigente, ya el mismo Tomás Borge lo decla de esta rorma: 

La revoluci6n est6 hecha para todos los.hombrea pero tam
bi6n como Cristo, eat' hecha sobre todo para los pobres. 
Nuestra Revoluc16n se hizo no para mantener la explota--
clón del hombre por el hombre, no pare mantener el privi·
leglo de los millonarios, se hizo para rescatar el dere-
cho de los humildes y de los pobres -y no rue casualidad 
Que Cristo buscara sus ap6stoles entre los pobres- que 
Cristo murl6 cruciricado por los pobres, por las mismas 
que lucha esta Revoluc16n v por las mismas que eatamoa 
dispuestos nosotros a entregar nuestra vida y nuestra ªª.!! 
gra. (11) 

Esta pr6ctlca solidaria con el proceso revolucionarlo se habla producl~ 

do por la doble experiencia de re y de polltica. Además, esta experiencia 

no se ha planteado como un problema de car6cter acádémico, sino m6s bien 

ha consistido en un compromiso vivido v compartido solidariamente. El mi.!. 

mo cuestlonamiento de este punto ha generado extraneza, sobre todo cuando 

se insinuaba una conrrontaci6n entre el Estado v la Iglesia. 
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Dentro de este accionar revolucionarlo del cristiano. no cebe rormul~r 

la lncompatib1lidad entre su opci6n de re y su pr6ctica militante, puesto 

que la pr,ct1ca revolucionarla va exigiendo una mayor prarundl%ac16n de 

la derin1ci6n del cristiano insertado en un tipo de proceso como ~ste. Po

llticemente, ello supone un paao m6s hacls una mayor racionalidad. Ee al 

calor de la lucha donde se van liberando de orejulcloa -de una y otro la

do-, y donde se da el encuentro con un verdadero amor fuera de loa lfmt-

tee de una conrestón cualquiera. 

Para loa cristianos revolucionarios las exigencias de su re carecfan 

de toda posibilidad de concrec16n real y efectiva, y m6a aún, de un pleno 

desarrollo dentro de las antiguas estructuras. Por eso, al darse la lucha 

antidictatorial, le práctica de estos cristianos no encontr6 contradic---

c16n entre su re y su acc16n revolucionaria, ya que esta práctica le per- 1 

•ltia llevar adelante su amor por los pobre y desposeídas • 

.__,punto crucial que permltl6 entender y poner en práctica· la relaci6n 

entre sand1n1stas y cristianos. rue la convergencia te6rlca. En este se.!! 

tldo se muestre la pertinencia e importancia de la dlscuc16n de un proye.s• 

to global de sociedad concomitante a objetivos p~rticularea por alcanzar. 

Adeia4a, arlrmar esta convergencia te6r1ca, y no s6lo pr6ctics, se dea

prénde y corresponde a una experiencia común, en donde los cristianos ªª.!! 
•en el marxl&lllD como clave de interpretaci6n de la realidad y se produce 

una relnterpret-c16n de la historia y su sentido para el crlstieno. (12) 

Esto marcar6 la part1cip•ci6n de los cristianos en le revaluci6n y su 

continuidad en le rase posterior. 

Par este vfa el encuentro entre cristianos revolucionarios y sand1n1s- · 
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tas marxltas ha llegado a traducirse en una comunicec16n e 1nterpretac16n 

de le situsc16n concrete. V como resultado de esta mutua convergencia v 
compenetrac16n el ssnd1n1smo marxista v el cristlan~SlllO revolucionarlo 

pueden ser considerados· como los elementos centrele• de este "nueva v1--

s16n del mundo", v son actualmente el nGclea de la rerlexlón y la trans~

rarmaci6n revalucienarla. G. G1rsd1 hace la siguiente ar1rmeci6n en este, 

cuando dice: "por el contraria de lo que üremacl, atea convencida, hab!a 

imaginado, ya no se trate de aaumir el cr1st1an1smo super,ndola (la Aur~ 

bung), sino de asumirla permlti,ndole que se realice•. (13) 

Por otro lado, las implicaciones que ha tenida en Ulcaragua esta op-~ 

ci6n cristiana en el contexto global de la Revoluci6n han sido l!Kíltlplea, 

entre otraa: le ruptura can una te individualista que .e les hsb!a incul

cado en sus tamillss y en sus escuelas; cama contrps:rtida est6 el entende: 

las exigencias de la re en un contexto comunitaria, donde hsata su misnia 

pr6ctica se plantes como una elevsci6n mutua, coma servicio social, CDlllO 

lugar de rraternidsd, de rerlex16n crf tlca v de autoevalusc16n hacia una 

superación de contradicciones. 

Los cristianos han hecho une identificación en ravor o en contra del 

proyecto revoluclonsrio v desde este contexto se ha afirmado que la reli

gión v las instituciones religiosas se han visto atravesadas por lá lucha 

•e claaes. Al existir eata división entre loa cristianos, ya aea en favor 

o en contra de la Revolución, la realidad ha hecho replantearae la unidad 

y cohesión de la Iglesia, precisem~nte por aeta polarl.zeción de opclanea 

en su lnterlor. Poru~e no se puede, al menos en este p-raceso, sostener 

una unidad nn lo •religioso' y, al mismo tieMpo, un sn-t:agonismo en lo 'P.!!; 
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lítico. En este punto se ha planteado un reto muy serlo y muy profundo al 

quehacer del cristlanlsmo en la nueva sociedad. 

En esta cuestl6n se ha observado cómo gradualmente el pueblo ha ldo h! 

cia una mayor conclencla crítica y c1entfflca de su realidad, mientras 

que la jerarquía y sus aliados -ciertas de la burguesía- han ldo hacia el 

1rracional1smo y el misticismo expresado en experiencias carism,ticas. aj 

legraras y apologéticas. El pueblo no encuentra ninguna contrad1cci6n en

tre sus prácticas políticas y rellalosas, y la jerarqu{a tensa sus rela~ 

clones tanta el ,interior de ella como hacia el exterior. El problema que 

le jerarqufa ha subrayado como fundamental se refiere. a la unidad y ob!!

diencia. Esto ha generado engustia y fuertes contradicciones en un sector 

del clero que ha apoyados la revolución; para muchas el problema se plan

tea como una disyuntiva de carActer instltucion~l y de car6cter vlvencial 

vital; ya que se presenta entre: ser fieles al pueblo y a su proyecto de 

transformaci6n social o seguir siendo parte de la Iglesia, cuya jerarqufa 

na encuentra punto de contacto a de encuentro con esos elementos y can el 

proceso en general. (14) 

Para muchos analistas, el pueblo nicaragOense vive mayoritariamente ª.!. 

ta unidad entre cristianismo y revolución sin contradicciones te6rlcas. 

En este sentido, ~ay tadav{a un camino por desarrollar, que es de crear o 

generar una teorización adecuada a esta realidad. Dicha teor1zaci6n es n.it 

cesarla para poder enriquecer le comprenst6n de este proceso y por donde 

hay que encaminarse en lo nueva sociedad. 

Este planteamiento surge, ya que la teorfe marxista de la rellgi6n ha 

sido cu~stionada ruertemente por esta experiencia concreta, no sólo en el 
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nivel de su práctica sino tambi~n en de la tearizaci6n. ya que he echad~ 

por tierra muchos supuestos te6ricos centrales de esta reflexi6n en tor

no al fen6meno religioso. entre otros: las cristianos como elementos re

volucionarios o como sujetos Única y exclusivamente reaccionarios. 

Un punto es indudable: el cristianismo en Nicaragua no desaparecerá¡ 

en primer lugar. porque no es la intención del ~atado sandinista. y en 

segundo, porque el cristianismo está fuertemente enraizado en la ideolo

g!a revolucionaria• así como en le conciencia del pueblo que le confiere 

identidad y genera un ámbito de expresión cultural y social. M6s bien, 

en Nicaragua la Iglesia se va ir depurando y adaptando a las condiciones 

propias de la revolución. 

Es necesario, en este orden de ideas desarrollar una reflexión en to.!: 

no a la identidad cristiana al interior de este tipo de procesos, ya que 

estos se juega mucho de lo que es el propio cristianismo• en sus avances 

y retrocesos. ¿pero qu' significa esta identidad cristiana? Girerdi la 

define en estos t~rminos: 

La identidad cristiana es en lo esencial identificaci6n 

con los pobres. Lo iéentidad cristiana no es fundamen-

talmente la que distingue a los que creen en Dios de 

los que no creen, sino la que distingue a los que aman 

e sus hermanos de los que no aman. (15) 

Ea, precisamente, en esta identificaci6n con los pobres y en el amor a 

los hermanos donde se produce la unidad entre cristianos y sandlnistas, v 

donde se configura el espacio de la 'identidad cristiane' como factor pr.!! 

pto y aglutinante de un quehacer compartido. 

En el terreno de esta concepción, donde para loa cristianas, se expr~ 
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• la más absoluta rtdelidad a un D1oe que se man1riesta en la historia y 

se concretiza en el amor a los hombres; esto se torna en una ruerza his

t6rica1 transrormadora y liberadora, cuyo aporte original, para las rev.!! 

lucionea tanto latinoamericanas como mundiales, ha aido la propia expe-

riencia nicaragüense. 

Esta identidad cristiana no pretende o no debe pretender en ning~n 111.!!, 

mento darle legitimidad a una revoluci6n, ya que todo proceso se conrie

re a sí mismo su legitimidad. 51 pretendiera hacer esto, perdería -como 

ha sucedido en otras ocasiones anteriores- el sentido propio de su ser y 

de su racionalidad que anima su práctica politice de liberaci6n. Además, 

si pretendiera eso, perdería la posibilidad de una plena identiricaci6n 

con los militantes no-cristianos que participaran en dicho proceso. 

Mlis bien, al contrario, en esta doble dinámica de 1dent1dad-identir1-

cación, el cristiano se va construyendo y descubriendo al interior mismo 

del. proceso revolucionarlo, en donde va también destruyend.o y rehaciendo 

su propio ser cristiana; también este momento lo encuentra como lugar de 

conversión y de puri ticacii'ín, al lada c1el puebla humilde y oprimido. 

En este sentida, la Hevoluci6n Sand1n1sta na s6la ha rescatada la 

identidad nacional, sino que, además, le hha dado el cristiana la paalb.! 

lidad de reencontrar su propia identidad. Esto se constata, en cuanto 

que, el pueblo cristiano na se siente ajl?flo a la revoluct6n y la cons--

trucct6n de la nueva sociedad ni que este perdiendo su Identidad, aino, 

por el contraria, se atente parte Integrante d.el movimiento de libera-

ci6n y, por lo tanta, ve fortalecer su identidad al ser parte del pueblo 

revplucianarlo. 
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Pablo Richard, en su trabajo "Los Desar{os de la Revoluc16n•, plante~ 

que hay tres grandesretos para la Iglesia en estos momentos del ~roceso, 

y en la medida en que vaya solventándolos, en ese mismo sentido irá sie_!! 

do más riel a su misión y corresponsable con la Revolución. Estos son: 

a).- La Iglesia no debP. pedir ni exigir su cuota de poder, sino 

por el contrario, debe despojarse de todo poder, pera es-

ter en posibilidad de ser riel a la proclamaci6n del Reino 

de Dios, a ·través de los pobres. Ya que si desea su cuota 

de poder, se encontrará inevitablemente enrrentsda al po-

der revolucionario del pueblo. 

b).- El segundo reto es que la Iglesia debe ser plenameate una 

comunidad que evangelice y que, por lo tanto, anuncie la 

Buena Nueva de la Liberación, que es la Salvaci6n en Dios, 

a través de Jesucristo, realizada en la historia. 

c).- El 6ltimo reto es el de vivir como vivió JesGs, dejarse 

guiar por la acción de toda le Iglesia, ser plenamente di.!, 

cfpula de Cristo, y ver Que la Revolución le orrece esta 

posibilidad de re-encunntro en su ser y en su quehacer pr,g 

pios. (16) 

Para Pablo Richard como para muchos otros, lo que se pretende es que 

erectivamente el cristianismo encuentre su verdadero rostro, su rostro 

original, no pretendiendo insertarse oportunistamente en los pwecesoa r_!t 

volucionarios, sino tratando rte ser con~ecuente con las exigencias que 

Dios le ha establecirto para realizarlas en la historia y, más concreta-

mente, en medio del pueblo pobrP. de Nicaragua. A continuación, propone-

mas una cita de G. Girardi que sintetizaría toda esta nueva experiencia 

y relación entre el 5andinismo y el Cristianismo en la construcción de 



la nueva sociedad: 

La unidad entre re v compromiso revolucionario se 

expresa a veces en una rórmula, que puede ser muy 

chocante para ciertas personas, pero que en sus-

tanela signirica lo mismo, l3'unidad entre marxi~ 

mo y cristianismo•. Va sabemos que no se trata 

aqu{ de cualquier cristianis~o, ni de cualquier 

marxismo, sino del cristianismo revolucionarlo v 
marxismo sandinista. También sabemos que esta un.! 

dad no siantrica la reducción del cristianismo al 

marxismo, pues el cristianismo mantiene, frente 

al marxismo, como frente a cualquier otra teoría, 

la misma irreductibilidad propia de la re. (17) 

97. 
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3.4.- El "Comunicado Oficial sobre la Religión• 

••• construir el futuro de Nicaragua 

ee un reto histórico que trasciende 

nuestras fronteras y alienta a 

otros pueblos en su lucha por la l! 

beraci6n y formación integral del 

hombre nuevo y esto es un derecho y 

deber de todos loa nicaragüenses i.!? 

dependiP.ntemente de sus creencias 

religiosas. (18) 

"Comunicado Oficial sobre 

la Religión• 

El 7 de octubre de 1980 0 la Dirección Nacional del Frente Sandinista de 

Liberación N•cional emite el hist6rico "Comunicado Oficial aobre la Reli

gión"• a través del cual se reconoció ampliamente un hecho: la unidad re~ 

lizada entre sandinistas y cristianos; la unidad, cobró mayor relevancia 

por su novedad histórica y por la aignificación que tendr{a para el futu

ro de la revolución continental. El hecho en sí es mucho más importante 

que su reconocimiento en undocumento oficial. Este documento, también ti! 

ne importancia, en cuanto que reflejaba toda una nueva conciencia de la 

realidad y de las exigencias prácticas v teóricas que esto contenía. 

El sentido profundo de un reconocimiento como ~ste; es que no se dictó 

por decreto, ni pretendía establecer una relación artificial o abetracta, 

sino que se basó en una relación hecha, madura y profundizada al calor de 

los acontecimientos. A su vez, expresó abiertamente una co~flanza ya ests 
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blecida en los hechos. Cste es el primer documento, en este sentido. fr.!! 

to de una experiencia revolucionaria. mismo que le da autoridad pol!tlca 

y te6rlca. 

La novedad de este documento es la experienpia revolucionaria nicara

gQense en el terreno religioso. y se afirma de la siguiente manera: 

Loa cristianos han sido parte integrante de nuestra 

historia revolucionaria, en un grado sin preceden-

tes en ningún otro movimiento revolucionario de Amf 

rica Latina v posiblemnte del mundo. (19) 

Se trata de una presencia cristiana que encuentra su fundamento en la 

fe misma; y continúa diciendo el documento: 

Una gran cantidad de militantes y combatientes del 

FSLN encontraron en la interpretación de su fe las 

motivaciones para incorporarse a la lucha revolu-

cionaria v por consiguiente al FSLN. 

Muchos cristianos laicos v religiosos, que nunca 

militaron en las filas del FSLN predicaron y prac

ticaron su fe en correspondencia a las necesidanes 

liberadores de nuestro puebla ••• 

Nuestra experiencia demuestra que cuando los cris

tianos, apoyados en su re. son capaces de responw

der a las necesidades del pueblo, sus mismas 

creencias los impulsana a la militancia revolucio

naria. (20) 

De esta nueva relación entre cristianos y sandinistes se encuentra un 

testimonio en la "cosecuencta al extre~o· de los que llegan a •regar su 

sangre para hacer germinar la semilla de la liberación•. Por esta vía. el 

reconocimiento se expresó Rn tanto que los cristianos fueron capacea de 
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ir 'hasta el rin', y este fin es un fin nleno en la lucha y en la vida~ 

le particlpac16n que jercieron en la lucha y su actitud consecuente 

(los cristianos), según el CoNunicado, son lo que fundamentan su accio

nar político con plenos derechos dentro del FSLN y en el Gobierno de R,!! 

construcc16n Nacional. Este reconocimiento tiene, a su vez, implicacio

nes te6ricas y pr4cticas de gran alcance por las vastas pos1b1lidedes 

de participación que se abren para los cristianos en los pro esos revo-

luc1onar1os. 

Por su parte, el docu~ento también refiere, aunque de manera implfc..! 

te, a algunas cuestiones teóricas. El Comunicado reconoce le contradic

ción entre la E!Xperiencla del Frente Sandinista y la Teor{a Marxista de 

la Religión. Esto quiere decir que en cuanto que et papel hiát6•ico qu~ 

ha jugado la religión puede refrendar a la teoría marxista en cuanto 

que: "la religión es un mecanismo de alienación cte los hombres'º; pi;ro en 

este caso los sandinistas dicen: "~Juestra eicperiencia demuestra que ••• • 

V en este punto es en donde esta nueva experiencia exige una rerormula

c16n y un replanteamiento a la teor!a marxista -al mismo tiempo que si.!1, 

nifica un aporte del proeeso sandinista en el nivel teórico. Girardi ~ 

ce una rererencia concreta al Comunicado en el siguiente sentido: 

Para estos desarrollos teóricos, el documento establece 

un principio metodológico, con la rirmeza del recurso a 

"nuestra eicperlencia": es el principio de que la teor!a, 

para ser auténticamente revolucionaria, no puede contr.!! 

decir a la práctica revolucionaria, sino que ha de ser 

elaborada a partir de ella. (21) 

Este documento ha sido reafirmado en diversos momentos, puesto que ha 
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servido para borrar toda duda y temor creado por la reacci6n que ha di~ 

rundido, a nivel nacional e internacional, la impresión de que en Nica

ragua hay persecución religiosa. El Comunicado ha sido importante, ade

m6s, para otros movimientos revolucionarios latinoamericanos (El Salva

dor). 

Dentro rlel plano teórico, la trascendencia de este documento se man.! 

rtesta al descalificar con base en su experiencia concreta, la necesa

ria 1dent1rtcaci6n entre relig16n y enajenaci6n. 

Can todo esto se le valora al marxismo en todo lo que es, como m&t,g 

do de ·análisis de la realidad social• con lo que tatnbl'n se rnmpl! con 

esa co-cepc1ón dogmática e intransigente de que se puede poner en mar-

cha le teoría revolucionerie v su concepciones en cualquier contexto ª.!!. 

cial e histórica indiscriminadamente. 

A partir de este Comunicado, la CEN publica su Carta Pastoral del 22 

de octubre de ese mismo año que se titula ".Jesucristo y la unidad de su 

Iglesia", can la cual se buscaba dar respuesta a este documento del 

F'SLN v donde expresaban sus temores, ya que consideraban los obispos que 

dicho documento atentaba gravemente contra la unidad de la Iglea1a y que 

conrundia y desorientaba al pueblo creyente. (22) 

Finalmente, esta declaraci6n de la Direcci6n Nacional ha sido una 

guía política para el manejo de le cuestión religiosa, pero uu puesta en 

pr&ct1ca no ha sido nade sencillo. Porque por un ledo, la contrarrevalu

ci6n he utllixada e las instituciones religiosas, y a la misma religión, 

para generar una ofensiva 1deo16gica con el rrop6aito de desestabilizar 

a la Revolución; y par otro lado, ha habido Falles de comprensión v de 
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tratamiento pol{tico de la cuestión religiosa por parte de algunas dir,! 

gentes, que no han obrado con paciencia y cautela. 

El principio de que en "Nicaragua hay libertad de cultos pPra na li

bertad pera hacer la contrarrevaluci6n por media de la ~~~l~i.U,•, ha 

sida relativamente sencillo de aceptar en la tearfa, pero muy complejo 

de aplicarla en los hechos, sabre toda si se trata de cuidar la imagen 

popular e internacional sabre la libertad de cultas. 

La Direcci6n Nacional, al momento de emitir este Comunicado, planteó 

de una manera concreta y clara sus relaciones con las Iglesias. Pero, a 

pesar de haber planteado con todo rigor las relaciones, le práctica ha 

vista toda une serte de conrlictos ruertes y serias, no rácilmente de 

solventar. 

Es diríctl e incluso imposible tolerar, en un contexto de guerra en

cubierta y de una egresión descarada par parte del imperialismo y sus 

aliados -internos y externos-, el aceptar predicaciones que vayan en 

contra de la Derensa Patriótica y la Soberanía Nacional, cuando diari.!. 

mente caen en combate los hambres y mujeres comprometidos con su pueblo, 

su Revoluci6n y con la Paz ••• Realmente es dtrfc11 aceptar este tipo de 

cosas. 
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Iv.- Conclusiones 

Considero que las co~clusiones que podemos obtener del presente trab..!! 

jo de alguna rorma ya han sido esbozados en el transcurso del mismo. Hu

chea de ellas están contenidas dentro de la temática que se abord6 en su 

momento. Hl!is bien, en esta parte, pretend6 resaltar los momentos centra

les de la tests. 

Así, pues, como p~~ra conclusi6n cabe decir que los cristianos, a 

travfs de una profunda reflexi6n -tanto b{bllca, como teol6gica y social

eunada a una práctica consecuente, rueron madurando y concretizando su 

opción de re en favor de los pobres y oprlmldoa, eleccl6n que incidió en 

su actuac16n y partlcipac16n en le Revolución Popular Sandinista. 

Todo esto se logr6, al cabo de quchos aftas de conrllctlvldad y de rue_!: 

tea tensiones, sobre todo, en loa sectores más pragreaiataa de la Iglesia. 

Dicha conflictividad, que iba del interior al exterior de la Iglesia. t.!:!, 

va su momento más aguda cuando la jerarquía al lado de los sectores domi

nantes vieron el peligra que significaba para ellos la nueva reflexión 

teol6gica desarrollada v prorundlzoda en la 'Teología de la Liberación• y 

su puesta en prdctlca par lea CEB. Estas CEB representaban el fermento y 

el sostén del accionar re-~olucionarto de los cristianos en la lucha ant1-

dlctatot1al y contra todo lo que significaba el somocismo. 

La crisis generalizada del somoctemo permitió no sólo el resurgimiento 

revolucionario del FSLN -con su lucha antidictatorial y por la recupera-

c16n de la Soberanía y la Identidad nacionales-, sino que tambi~n perm1-

ti6 el reencuentro de la sociedad nicaragOense, principalmente de loe po-
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brea y exnlatadas can las cristianas, en la consecución de un obj?tiva ca• 

mGn; la liberaci6n nacional y la reaprapiación de Nicaragua por parte de 

las mismos nicaragüP.nses. 

El salta r.ual1tat1va que dio la Iglesia en Nicaragua hasta llegar a 

constituirse en fuerza revolucionaria, se debió a •Gltiples factores. Uno 

de ellos fue el encuentro decisiva del FSLN can las cristianos. Este en~· 

cuentro, le ofreció e las cristianos y al cristianismo una inyección de vJ 
talidad y les generó une din~mica nueva, los revitalizó y creó una nu2va 

mentalidad, m&s consecuente y más acorde con el m0111ento que se vivía. Tod¡ 

esto fue entendida como profundamente favora ble por las implicaciones y 

les consecuencia que se dieran en el futura y que significó estrechar m's 

esta unidad en la consecución de la nueva saciedad. 

Fue, precisamente la crisis del samocisma la que contribuyó a configu-

rar y consolidar esta relación para ambos sectores. Para la Iglesia signi

ficó la reaprapiaci6n misma de la Iglesia como espacio de lucha y de orga

nización política e ideológica, es{ como militar e incluso afectiva. Fue, 

tamb1~n, el contexto en que los sectores sandinitas y cristianos se conju! 

taran de tal forma que l.a simple 'alianza táctica• se convirtió en una 

'plena identificación•~ no sólo respecta de objetivas parciales o.particul 

res, sino llegar e significar una convergencia plena en la construcción de 

un proyecta global de sociedad. 

Esta lucha fue espacia de reconocimiento mutuo en las logras y deficie~ 

cias, de uno y otro lado. Dio la oportunidad de despojarse de prejuicios 

políticos (dogm5ticos) como sociales (de clase), para incorporarse en una 

labor conjunta. Por su parte, enta conjunción d~ esfuerzos se entendía CD"-



107. 

una lucha a muerte: dictadura o pueblo. 

la insurrección, a su vez, signiricó el reconocimiento de todo una s,g, 

rie de realidades que se tenían como cuestiones teóricas. y que fueron 

en rleterminados momentos verdaderos descubrimientos o tuvieron que ser 

replanteados en base a ls exDerienc1a concreta. As!, las lnsurreccionea 

mismas rueron montadas sobre la organlzaci6n previa de los barrios y co

munidades que se articulaban por su experiencia religiosa y sus autorid..! 

des locales. 

La actuación que tuvo la jerarquía durante todo el proceso -salvo sus 

excepciones- respondió y ha respondido a posiciones e intereses de clase, 

a la vez que ha impugnado el proyecto revolucionarlo por no responder en 

cierta medida a sus intereses y expectativas. La actuación del episcopa

do tiene gran parte de su fundamento en el en~lisls que ha realizado y 

realiza de la saciedad. unas veces descontextuallzado. otraa no tanto, p~ 

ro en el ronda no ha dado una respuesta acorde con le situación que vivió 

y vive el pueblo nicaragüense. 

Podemos arirmar que la jerarquía se ha presentado ambigua. titubeante. 

insegura, oportunista y con una clara tendencia a cobrar su propia cuota 

de poder (aunque no se exprese abiertamente). Ha respondido a intereses 

rorAneos y a los planteamientos políticos, que en P-1 caso concreto han 

sido los de la burguesía opositora y rerormista. Incluso se ha dejado ut,! 

lizar por la acci6n del imperialismo, que ha echado mano de la instancia 

religiosa como arma contra la Revolución y el pueblo nicaragüense. En es

te sentido, la jerarquía tiene muy claro su papel: no perder espacio pol.f 

tlco, ideológico y cultural en la sociedad nicaragüense. 
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La unidad realizada entre las cristianas revolucionarios y los ssndl

nistas marxistas ha tenido como rundamento último la experiencia rec{pr!!_ 

ca. y antes que buscar una ruptura o una confrontación directa. lo que 

se ha buscado es el afianzar. consolidar. recrear y tomar una actitud 

cr!tica ante este hecho. Va que se tiene clero que el buscar una conrro,!! 

taci6n o un conflicto con algún sector social, s6lo provocaría inestabi

lidad e inseguridad, lo que sería en un futuro el rtn mismo de la Revol.!! 

cián. 

Es un hecho que para un marxista ortodoxo no es ten claro este tipo 

de relación y se presentaría para afirmar que no tiene un asidero serlo 

y concreto. Pero es, precisamente, a partir de esta experiencia, donde 

se ha dado uno de los aportes más significativos a le revoluci6n mundial: 

la revalorizaciÓn 0 reactualizec16n y reconceptualizaci6n del factor rel,! 

yioso en los procesos revolucionarios. En este orden se ha afirmado que 

la Revolución nicaragüense pide y exige una reformulació~ de la teoría 

marxista de la religión. 

El imperialismo en complicidad con sus aliados internas ha buscado 

la forma de rterrocar a la Revaluci6n Sandlnista. la implementación y el 

recrudecimiento de la lucha ideológica, que se ha manlfeatado en la rel.! 

gión ha sido una de sus armas favoritas para conrundir, engañar, desmar,!! 

lizar, calumniar y golpear a este proceso revolucionario, con el prap6s.!, 

ta expreso de tlesarticular a la Revolución y a sus instituciones. 

Como conclusión final a este trabaja es necr.sarlo decir que la 

Iglesia, sobre todo en su ""ctores más comprometidas con le HevolucI6n. 

as{ como fue ractar de libcreción en la lucha revolucinnaria, deberó es-



109. 

tar alerta y prevenida junto con el Gobierno revolucionario contra los 

probables ataques que vengan de dentro y de fuera, para sos~ener, conso

lidar y proyecta~ a esta Revolución y a su pueblo, que tan fieles y lea

les se han mantenido ante la adversidad y la agresión. 

También debemos decir que todos los problemas y dificultades se irán 

resolviendo y aclarando con el tiempo (éste es un elemento que juega en 

favor de la Revolución Sandinista y en contra de sus enemigos). Lo rund_! 

menta en este proceso revolucionario pera los cristianos será que siem-

pre tomen como punto de partida su opción preferencial y soliaaria por 

los pobres, y que consideren al actual proceso como ocación propicia par 

re hacer real esa opción. 

se treta de mantener una actitud de esperanza y de apoyo a lo mejor 

de esta Revolución. Para que se haga efectiva la inspiración profunda que 

movió a los cristianos y a los sandinistas a luchar juntos por la libera

ción integral de su pueblo,a través del amor por los pobres y desposeídos, 

y llegar a afirmar la eficacia del amor humano comn realidad transformad.!! 

re de la historia. Por lo que, decimos junto con el pueblo nicaragüense 

que: 

Entre Cristianismo y Revolución 

no hay contradicción 1 
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